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RESUMEN 

 

La competitividad es el conjunto de factores claves que inciden en el nivel y desarrollo de la 

producción de bienes y servicios de una organización. Este estudio tuvo como objetivo 

analizar y determinar de qué manera influyen los factores tecnológicos, capacitación, 

organización y conocimiento de mercado en la competitividad en la cadena productiva de 

pitahaya (Hylocereus megalanthus) en la provincia de Bongará de la región Amazonas. Se 

diseñó una investigación no experimental de corte transversal y de tipo correlacional 

descriptivo, la técnica que se utilizó fue la encuesta, tomándose como población objeto a los 

agricultores de los distritos de Churuja y Valera, el que fue representado por 53agricultores, 

se utilizó el Coeficiente de Correlación de Spearman para medir el grado de influencia de los 

factores con la competitividad en la cadena productiva de pitahaya. Los resultados indicaron 

una correlación positiva alta del factor tecnológico sobre la competitividad de la cadena 

productiva con un índice de r = 0,7; en cuanto al factor conocimiento del mercado sobre la 

competitividad de la cadena productiva se tuvo un índice de r = 0, 6 el que indica también 

una correlación positiva alta; para el factor organizacional sobre la competitividad de la 

cadena productiva obtuvo un índice de correlación positiva baja de r= 0,4; y por último, el 

factor capacitación en relación a la competitividad mostró un índice de correlación positiva 

moderada, r = 0,5. Se concluye que en los distritos de Churuja y Valera de la provincia de 

Bagua, existe mayor influencia del factor tecnológico sobre la competitividad de la cadena 

productiva de la pitahaya amarilla. 

 

Palabras claves: competitividad, pitahaya, cadena productiva.   
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ABSTRACT 

 

Competitiveness is defined as the set of key factors that affect the level and development of 

the production of goods and services of a company, sector or region. The objective of this 

study was to analyze and determine how technological factors, training, organization and 

market knowledge influence competitiveness in the pitahaya (Hylocereus megalanthus) 

production chain in the Bongará province of the Amazonas region. A non-experimental 

cross-sectional investigation of a descriptive correlational type was designed, the technique 

used was the survey, taking farmers from the districts of Churuja and Valera as the object 

population, which was represented by 53 farmers, the Coefficient was used Spearman's 

Correlation test to measure the degree of influence of factors with competitiveness in the 

pitahaya production chain. The results indicated a high positive acceleration of the 

technological factor on the competitiveness of the productive chain with an index of r = 0.7; 

Regarding the market knowledge factor on the competitiveness of the productive chain, there 

was an index of r = 0.6, which also indicates a high positive classification; for the 

organizational factor on the competitiveness of the productive chain, it obtained a low 

positive rating index of r= 0.4; and finally, the training factor in relation to competitiveness 

showed a moderate positive rating index, r = 0.5. It is concluded that in the districts of 

Churuja and Valera in the Bagua province, there is a greater influence of the technological 

factor on the competitiveness of the yellow pitahaya production chain. 

 

Keywords: competitiveness, pitahaya, production chain. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La pitahaya amarilla (Hylocereus megalanthus), es una fruta exótica de forma ovoide, 

de cascara amarilla, resistente, con espinos y con pulpa comestible, carnosa, de color 

blanca grisácea, es levemente dulce y de agradable sabor, posee muchas semillas de 

color negro, esta especie es de la familia cactácea trepadora de tallo triangular con 

flores en forma de embudo o tubular de color blanco o amarillo de unos 32 a 38 cm 

de largo aproximadamente (Ruiz et al., 2020).   

El cultivo adecuado de la pitahaya amarilla se desarrolla en climas cálidos sub 

húmedos y secos, en suelos bien drenados y con alto contenido de materia orgánica, 

crece a una altitud de entre 700 a 1900 m.s.n.m., una temperatura ambiente de 18 a 

25 grados centígrados, con una cantidad de precipitación (lluvia o agua) de 1300 a 

2500 mm al año y en superficies bien iluminadas a plena exposición solar del 50% y 

con una sombra adecuada de 40 a 60 %,  con un valor de pH de suelo de 5.5 a 6.5 

(Mora, 2011). 

Este producto ha ganado relevancia y el interés de los productores locales debido a su 

creciente demanda en mercados nacionales e internacionales, gracias a su sabor 

exótico y su bajo requerimiento hídrico, mayormente es cultivado en zonas con 

condiciones climáticas favorables, especialmente en América y Asia, se estima que 

la producción mundial ha superado las 2.1 millones de toneladas en una superficie de 

más de 116,836 hectáreas, lo que significa que ha aumentado su oferta y demanda en 

los mercados internacionales (Orrego et al., 2020).  

En el Perú, la producción se da principalmente en las regiones de Amazonas y San 

Martín, y en otras zonas del país como Piura, Huaral y Chanchamayo; de acuerdo con 

los reportes de Jefatura Sede Amazonas – Sierra y Selva Exportadora, en la región 

Amazonas principalmente se desarrolla en la provincia de Bongará, donde existen 

alrededor de 30 hectáreas de pitahaya amarilla, divididas en los distritos de Churuja, 

Jazán, Shipasbamba, San Pablo de Valera y San Jerónimo, y en la provincia de 

Rodríguez de Mendoza, se extienden solo cinco hectáreas de este producto 

(Guanabara et al., 2013; Sierra y Selva Exportadora, 2021). En el año 2021, se registró 

la participación de solo cinco organizaciones productoras conformadas 
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principalmente por los productores de la provincia de Bongará, quienes poseen en su 

conjunto un total de 30 hectáreas, del que un 90% de cultivo son de la variedad 

amarilla que contribuyen a la dinamización de la cadena productiva de este producto 

en la región (INEI, 2020). 

Las cadenas productivas son conformadas por un conjunto de actores sociales que 

están involucrados en los diferentes eslabones de la cadena productiva que interactúan 

entre ellos tales como los sistemas productivos agropecuarios y agroforestales, 

proveedores de servicios e insumos, industrias de procesamiento y transformación, 

distribución y comercialización, asimismo de consumidores finales del producto y 

subproductos de la cadena (Saiz & Castañedo, 2014). 

 

Según Manrique et al., (2019), el proceso productivo se encuentra vinculado con el 

manejo de los recursos operacionales que incluye la trasformación de la materia prima 

en un producto final de calidad, el cual les permite ser competitivos a nivel global; 

las cadenas productivas están constituidas por actores que se encuentran articulados 

entre ellos y estos a su vez son parte de un entorno organizacional e institucional que 

en colaboración con entidades públicas y privadas contribuyen a un eficiente 

desarrollo de estas organizaciones. 

 

La integración de las actividades de producción agrícola, como la transformación, 

comercialización intermedia y consumidor final son consideradas actores 

fundamentales en la cadena productiva  (Flórez, 2013) además de que se define a 

cadenas productivas a todas las etapas que se realizan en la elaboración, distribución 

y comercialización de un bien o servicio hasta su consumo final, incluso algunas 

concepciones también integran aquí a la financiación, desarrollo y publicidad del 

producto (Robayo, 2016). 

Las cadenas productivas en los países en desarrollo se fomentan como estrategias, 

con el fin de que las empresas u organizaciones alcancen y mejoren sus índices de 

productividad adquiriendo esa especialización que les va a permitir introducirse y 

posicionarse de manera competitiva en el mercado internacional (Oddone et al., 
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2014). Aquellas que logren una óptima integración y participación de los actores 

pueden reducir los costos de transacción, tener abastecimientos seguros en calidad y 

tiempo de insumos o productos, lo que les va a permitir alcanzar una mayor 

competitividad (Rugeles et al., 2021). 

En tal sentido, las cadenas productivas son un conjunto de agentes económicos 

interrelacionados por el mercado desde la provisión de insumos, producción, 

transformación y comercialización hasta el consumidor final, estos agentes se 

encuentran articulados en términos de tecnología, financiamiento y de cooperación, 

por lo tanto un conjunto de agentes conllevan a una cadena productiva competitiva 

capaz de responder rápidamente a los cambios que surjan en el mercado internacional, 

transfiriendo información desde el último eslabón que es el consumidor final,  hasta 

el predio del productor agropecuario que  es donde se inicia el primer eslabón de la 

cadena (Cayeros et al., 2016). 

Por otro lado, la competitividad es la capacidad que adoptan algunas organizaciones 

para realizar procesos sistemáticos de manera constante y sostenida de estrategias 

enfocadas en promover un desarrollo económico a través de factores mercadotécnicos 

impulsando la producción de bienes y servicios con menores costos y de buena 

calidad con el fin de satisfacer a su consumidor final (Lombana, 2006).  

Según Porter (2008), para lograr competitividad no basta con enfrentar a la 

competencia de manera estratégica, sino que también implica realizar un análisis 

exhaustivo de la estructura de la empresa, basándose en las cinco fuerzas 

competitivas, con el fin de definir la productividad y rentabilidad del sector, Porter 

también sostiene que las organizaciones que son capaces de utilizar métodos 

innovadores y tecnología avanzada pueden crear productos únicos, lo que les brinda 

una ventaja competitiva en su industria, aumentando así su productividad y 

rentabilidad. 

Asimismo, Díaz et al., (2021) sostienen que la competitividad es la capacidad que 

tienen las empresas para lograr un desempeño óptimo con ventaja sobre sus 

competidores, al brindar productos con valor agregado, además de que es 
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fundamental para una empresa adoptar diversas estrategias desde el inicio de sus 

operaciones para ser competitiva en su sector; por tanto, la competitividad es la base 

fundamental para el éxito empresarial, aprovechando las condiciones del entorno y el 

talento del empresario para diferenciarse de la competencia (Labarca, 2017; Castro, 

2010). 

Labarca (2017) cuando define a la competitividad se refiere a la capacidad que 

adoptan las organizaciones para realizar procesos sistemáticos de manera constante y 

sostenida con estrategias enfocadas en promover un desarrollo económico a través de 

factores mercadotécnicos que impulsan la producción de bienes y servicios con 

menores costos y de buena calidad con el fin de satisfacer a su consumidor final. En 

el mismo sentido, Pérez & Coutín, (2005) recalcan que ser competitivo implica contar 

con equipamiento, infraestructura, capital humano, así como también contar con 

instituciones de apoyo que fomenten ventajas competitivas, todo ello conjuntamente 

va a permitir generar valor a las organizaciones convirtiéndolas en competitivas. 

Camasa, (2019) considera que, de acuerdo a lo establecido, los factores empresariales, 

estructurales, sistémicos y productivos determinantes de la competitividad, 

trascienden los niveles de la empresa, relacionándose con la estructura de la industria, 

del mercado e incluso al sistema productivo como un todo. 

Según Rozas & Sánchez, (2004) en cuanto a los factores de la competitividad, el 

factor empresarial refiere a la eficacia en la dirección, la capacidad productiva, la 

organización de los métodos para la producción y la productividad de los recursos 

humanos; el factor estructural son aquellos en los que la capacidad de intervención 

de la empresa se encuentra limitada por la intervención del proceso de competencia; 

los factores sistémicos constituyen específicamente externalidades para la empresa 

productiva, sobre los cuales la misma tiene escasa o nula posibilidad de intervención; 

estos pueden ser desde macroeconómicos (carga tributaria, oferta de crédito, política 

salarial, etc.); políticos - institucionales (política tributaria, apoyo fiscal o riesgo 

tecnológico.); legales - regulatorios (política de preservación ambiental, de regulación 

del capital extranjero, etc.) hasta sociales (transparencia en el mercado de trabajo, 

políticas de educación y formación de recursos humanos, etc.); y los factores 
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productivos, son aquellos que se utilizan de forma coordinada en los procesos de 

producción en la transformación de bienes y servicios a fin de satisfacer las 

necesidades de los agentes económicos  a través del consumo o uso posterior en la 

producción, la literatura económica tradicional clasifica a los factores productivos en 

tres categorías: tierra, capital y trabajo asimismo es necesario considerar dentro de los 

factores productivos a la iniciativa empresarial e innovación  

En este sentido, el análisis de la competitividad en el cultivo de pitahaya implica el 

estudio de múltiples factores que influyen en la capacidad de los productores para 

competir con éxito en el mercado, esto incluye la eficiencia en la producción, la 

gestión de la calidad, la innovación en técnicas de cultivo y postcosecha, 

comercialización y  distribución, así como la capacidad para adaptarse a los cambios 

en el mercado y aprovechar oportunidades de negocio; además de que la 

competitividad en el cultivo de pitahaya puede variar en función de la ubicación 

geográfica, las condiciones climáticas, la disponibilidad de recursos y la regulación 

gubernamental en cada región. 

Comprender la competitividad en el cultivo de pitahaya es esencial para los 

productores y para los actores involucrados en la cadena de valor; es por eso que esta 

investigación tuvo como objetivo principal i) analizar la incidencia de los factores 

productivos de capacitación, tecnología, nivel organizacional y conocimiento del 

mercado en la competitividad de la pitahaya amarilla en la provincia de Bongará, así 

mismo ii) caracterizó los factores productivos en la competitividad de pitahaya 

amarilla, iii) determinó los factores internos y externos en la competitividad de 

pitahaya amarilla, y iv) determinó el nivel de la incidencia de los factores productivos 

de capacitación , tecnología, nivel organizacional y conocimiento del mercado en la 

competitividad de la pitahaya amarilla.  

Este estudio permitió identificar las fortalezas y debilidades de los productores en 

comparación con otros competidores, desarrollar estrategias que mejoren la 

eficiencia, la calidad y la competitividad del producto, además de que esta 

investigación contribuye a la promoción del desarrollo sostenible del cultivo de 

pitahaya, fomentando la adopción de prácticas agrícolas sostenibles, la mejora de la 
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competitividad en los mercados internacionales y la generación de beneficios 

económicos y sociales para los productores de la región Amazonas. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Materiales e instrumentos  

2.1.1 Instrumento de recolección de datos 

2.1.1.1 Cuestionario 

De acuerdo con el diseño de investigación, la técnica de recolección de datos 

fueron para datos primarios, se utilizó un cuestionario como instrumento de 

investigación, este estuvo conformado por preguntas sencillas y con respuestas 

politómicas cerradas que permitieron medir los factores de competitividad de la 

pitahaya en los distrito de Valera y Churuja (D’Souza et al., 2016). Anexo 1 

A) Confiabilidad 

La confiabilidad es la medida de consistencia, estabilidad y precisión de un 

método de medición, que alude a su capacidad para producir resultados 

consistentes y precisos en repetidas ocasiones bajo condiciones similares 

(Manterola et al., 2018). Por lo tanto, se determinó la consistencia y veracidad 

del cuestionario mediante el coeficiente alfa de Cronbach; aquel que mide la 

correlación promedio entre los ítems de una escala, donde el valor cercano a 

uno indica una alta confiabilidad en la consistencia interna de los ítems dentro 

de un instrumento de medición (Oviedo & Campo, 2005), para este estudio se 

obtuvo un coeficiente de 0,846 para el cuestionario “Encuesta a productores 

de pitahaya”. 

Tabla 1. Alfa de Cronbach de cuestionario  

 

Cuestionario Alfa de Cronbach N° de ítems 

Encuesta a productores de 

pitahaya 
0,846 35 

 

B) Validez 

La validez de un cuestionario indica su capacidad para medir con precisión, 

de manera objetiva, veraz y auténtica a las variables de estudio, se evidencia 

mediante la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de 
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constructo (Urrutia et al., 2015). El instrumento de recolección de datos fue 

sometido a juicio de expertos en función de la relevancia del contenido, 

claridad, coherencia y pertinencia. Anexo 2 

 

2.2 Metodología 

2.2.1 Ubicación del estudio 

La investigación se desarrolló en los distritos de Churuja y Valera de la provincia 

de Bongará, región Amazonas; el distrito Churuja situado en las coordenadas -

6.029907, -77.940687 y ubicado a una altitud media de1372 m.s.n.m, y el distrito 

de Valera se encuentra situado en las coordenadas -6.048975, -77.910940 y en 

una altitud de 1928 m.s.n.m. 

Figura 1 

Mapa de ubicación del distrito de Churuja y Valera de la provincia de Bongará, 

Amazonas 

          Nota: Obtenido de Google Maps, 2022. 

2.2.2 Población, muestra y muestreo  

La población objeto estuvo conformada por los productores de pitahaya amarilla 

(Hylocereus megalanthus) de la provincia de Bongará, región Amazonas que 

radican en los distritos: Valera, conformada por una población de 917 habitantes 
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al que pertenecen 300 familias rurales, y el distrito de Churuja con 297 habitantes 

del que le conforman 89 familias rurales (INEI, 2017).  

La muestra estuvo conformada por 53 productores, de los cuales 38 pertenecen al 

distrito de Churuja y 15 productores conciernen al distrito de Valera (anexo de 

Cocahuaico, Matiaza y Nuevo Horizonte). 

 

Tabla 2. Número de productores del distrito de Churuja y Valera 

Distrito Anexo Número de 

encuestados 

Churuja --- 38 

Valera 

Cocahuaico 02 

Matiaza 05 

Nuevo Horizonte 08 

Total 53 

 

2.2.3 Variables de estudio  

2.2.3.1 Variable independiente: factores de competitividad 

 Factor de capacitación 

Capacitación es un proceso continuo de inducción y aprendizaje de forma 

adecuada y frecuente dirigido al recurso humano, con el fin de brindar 

nuevos conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas para el 

desempeño óptimo de un trabajo (Böhrt, 2000). 

 

 Factor tecnológico 

Tecnología es el conjunto ordenado de conocimientos y procesos, que 

tienen como objetivo la producción de bienes y servicios, teniendo en 

cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos económicos, sociales y 

culturales involucrados (Aquiles & Ferreras, 2019). 
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 Factor de nivel organizacional 

Organización, es un conjunto de elementos, compuesto principalmente 

por personas, que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura 

planeada y diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, 

de información y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un 

conjunto de normas, logren determinados fines, los cuales pueden ser de 

lucro o no (Velásquez, 2013). 

 

 Factor de conocimiento del mercado 

El conocimiento de mercado se encuentra ligado a factores cualitativos y 

cuantitativos que caracterizan el comportamiento de los clientes a través 

de la identificación, recopilación análisis y difusión de la información de 

manera sistemática y objetiva, cuyos resultados contribuyen en la toma de 

decisiones y a la identificación de problemas y oportunidades de negocios 

(Marcano, 2005). 

 

2.2.3.2 Variable dependiente: competitividad 

 Competitividad  

Es la capacidad de producir bienes y servicios competentes, que cumplen 

con la exigencia de los mercados nacionales e internacionales, a partir de 

la implementación de procesos de diferenciación y de reducción de costos 

(Medeiros et al., 2019). 

 

2.2.4 Métodos 

2.2.4.1 Tipo de investigación 

El estudio fue de diseño no experimental, el que no implica la manipulación de 

variables y en los que solo se observan y analizan los fenómenos en su ambiente 

natural (Amelia et al., 2019), y de acuerdo con Arias & Covinos (2021), el estudio 

fue de tipo transeccional descriptivo, por lo que solo se analizó las variables en 

un tiempo único y sin la manipulación deliberada de los factores productivos en 
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la competitividad de la pitahaya amarilla de los distritos de Churuja y Valera de 

la provincia de Bongará, Amazonas.                                                                                                                                                                                                                                  

  

2.2.4.2 Nivel de la investigación 

La investigación fue descriptiva, este método explica el estado o conducta de una 

o varias variables, guiando al investigador en el transcurso de la búsqueda de 

respuestas a preguntas de: quién, qué, cuándo y dónde, sin importar el por qué, 

asimismo, las investigaciones de tipo descriptivo son los que trabajan en base a 

realidades o hechos y su característica primordial es conseguir una interpretación 

correcta (Hernández & Mendoza, 2018). En este sentido, la investigación describe 

los factores productivos en la competitividad de pitahaya amarilla en los distritos 

de Churuja y Valera de la provincia de Bongará, Amazonas. También, fue 

correlacional, porque el fin principal fue medir el grado de relación o 

asociatividad entre las variables de estudio. Al realizar un análisis correlacional 

no necesariamente se establece una relación causal de las variables, sino que 

también se puede otorgar posibles causas de un fenómeno (Fallis, 2013). 
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III. RESULTADOS 

 

3.1 Aspectos productivos en la competitividad de pitahaya amarilla 

 

3.1.1 Características del predio productivo 

 

3.1.1.1 Condición de tenencia del predio 

Figura 2  

Condiciones de tenencia del predio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los productores en ambos distritos son propietarios de sus 

tierras; en el distrito de Churuja, el 68% de los encuestados son 

propietarios, lo que indica un nivel considerable de tenencia formal de 

tierras, sin embargo, el 32% indicó que son posesionarios, lo que puede 

implicar una tenencia menos formalizada y potencialmente menos segura; 

por otro lado, en el distrito de Valera, un mayor porcentaje de productores, 

el 93%, son propietarios de sus tierras, lo que refleja un nivel más alto de 

tenencia formalizada en comparación a Churuja y solo el 7% de los 

productores en Valera indicaron ser posesionarios. Figura 4 

 

 

(a) Distrito de Churuja (b) Distrito de Valera 
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3.1.2 Volumen de producción de pitahaya amarilla 

Figura 3  

Volumen de producción por hectárea y campaña en el 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2022, en el distrito de Churuja, solo cuatro productores 

lograron obtener una cantidad destacada de cosecha, alcanzando un 

promedio de 10 000 y 5 000 kg por hectárea y campaña respectivamente, en 

contraste, la mayoría de los demás productores no superó los 2 000 kg de 

cosecha durante todo el año.  

 

Por otro lado, en el distrito de Valera, solamente un productor cosechó 20 

000 kg de pitahaya por campaña, siendo este un resultado excepcional en 

comparación con la mayoría de los productores que obtuvieron menos de 5 

000 kg. Figura 5 
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3.1.3 Actividades económicas de los productores del distrito de Churuja y 

Valera 

 

3.1.3.1 Actividades económicas que generan más ingreso en los productores 

Figura 4  

Actividades económicas de los productores del distrito de Churuja y Valera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La agricultura es la principal actividad económica del distrito de Churuja, 

siendo practicada por el 68% de los productores encuestados, para el 26%, el 

empleo es su principal fuente de ingresos, mientras que solo el 5% afirmó que 

el comercio es su actividad económica principal. Por otro lado, en el distrito 

de Valera, el 80% de los productores dependen de la agricultura para su 

sustento, mientras que el 20% depende del empleo como su principal fuente 

de ingresos. Figura 6 

 

 



 

  

31 
 

3.2 Factores de competitividad  

3.2.1 Factor tecnológico  

El factor evaluó el uso de la tecnología a través de prácticas de análisis de 

suelos, los distanciamientos entre plantas, la propagación por injerto, el uso 

del sistema de emparrillado, el riego tecnificado, la fertilización, las podas, el 

control de plagas, el uso de equipos y herramientas, así como la selección y 

clasificación del cultivo de pitahaya. 

3.2.1.1 Análisis de suelos  

Tabla 3. Productores que realizan análisis de suelos para el cultivo de pitahaya 

Distrito 
Nunc

a 
A veces 

Casi 

siempre 

Siempr

e 
Total 

Churuja 31 1 0 6 38 

Valera 9 1 2 3 15 

Total 40 2 2 9 53 
 

 

Figura 5  

Productores que realizan análisis de suelos para el cultivo se pitahaya 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

82% 

16% 

60% 

13% 

20% 
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La Tabla 4 y la Figura 7 muestran que en el distrito Churuja, de los 38 productores 

encuestados, el 82 % nunca realiza análisis de suelo para establecer el cultivo de 

pitahaya, lo que representa el mayor porcentaje en la población estudiada, solo el 

16 % siempre realiza dicho análisis. Por otro lado, en el distrito de Valera, el 60 

% nunca realiza análisis de suelo, lo que constituye el mayor porcentaje en la 

población estudiada, el 20 % siempre lo realiza y el 13 % casi siempre lo lleva a 

cabo. 

3.2.1.2 Distanciamiento entre plantas 

Tabla 4. Productores que utilizan el distanciamiento de plantaciones 

 

 

 

 

 

Figura 6  

Productores que utilizan el distanciamiento de plantaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito Nunca 
Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre Total 

Churuja 12 1 5 3 17 38 

Valera 4 0 0 2 9 15 

Total 16 1 5 5 26 53 

45% 

13% 

32% 

13% 

60% 

27% 
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La Tabla 5 y la Figura 8 presentan el factor de distanciamiento entre plantas en el 

cultivo de pitahaya, se observa que en el distrito Churuja, de los 38 productores 

encuestados, el 45 % siempre realiza el distanciamiento adecuado entre plantas de 

pitahaya, mientras que un porcentaje considerable del 32 % nunca lo hace. Por otro 

lado, en el distrito de Valera, el 60 % siempre considera el distanciamiento entre 

plantas durante el sembrío de Pitahaya, lo que constituye un alto porcentaje, mientras 

que el 27 % nunca lo hace y solo el 13 % lo considera casi siempre. 

 

3.2.1.3 Propagación por injertos en el cultivo de pitahaya 

Tabla 5. Productores que realizan propagación por injertos en pitahaya 

Distrito Nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre Total 

Churuja 31 0 2 5 38 

Valera 11 2 1 1 15 

Total 42 2 3 6 53 

 

Figura 7  

Productores que realizan propagación por injertos en pitahaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13% 

13% 

73% 

82% 
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En la Tabla 6 y la Figura 9 se puede observar que, en el distrito Churuja, el 82 % 

nunca utiliza la propagación por injerto en el cultivo de pitahaya, lo que representa 

el mayor porcentaje en la población estudiada, mientras que solo el 13 % siempre 

lo realiza. En el caso del distrito de Valera, el 73 % nunca realiza la propagación 

por injerto en el cultivo, y solo el 13 % la considera a veces. 

 

 

3.5.1.4 Uso de implementos que facilite el cultivo de pitahaya  

Tabla 6. Productores que utilizan implementos para facilitar el cultivo de pitahaya 

 

 

 

 

 

Figura 8  

Productores que utilizan implementos para facilitar el cultivo de pitahaya 

 

Distrito Nunca Casi nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre Total 

Churuja 16 3 1 1 17 38 

Valera 6 0 0 0 9 15 

Total 22 3 1 1 26 53 

45% 

42% 

60% 

40% 
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En la Tabla 6 y la Figura 10 se puede observar que en el distrito Churuja, del total de 

productores, el 45% de ellos siempre utilizan implementos para facilitar el cultivo de 

pitahaya, mientras que el 42% nunca los utiliza. En el distrito de Valera, el porcentaje 

de productores que siempre utilizan estos implementos es mayor, alcanzando el 60%, 

mientras que el 40% nunca los utiliza; es importante destacar que el uso de 

implementos para facilitar el cultivo de pitahaya puede tener un impacto significativo 

en la productividad y rentabilidad de los productores. 

3.5.1.5 Riego tecnificado en el cultivo de pitahaya 

 

Tabla 7. Productores que utilizan riego tecnificado en el cultivo de pitahaya 

  

 

 

 

Figura 9  

Productores que utilizan riego tecnificado en el cultivo de pitahaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito Nunca Casi nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre Total 

Churuja 29 1 3 2 3 38 

Valera 8 0 1 1 5 15 

Total 37 1 4 3 8 53 

76% 

53% 

33% 8% 

8% 
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La Tabla 7 y la Figura 11 muestran el uso de riego tecnificado en el cultivo de pitahaya 

en los distritos de Churuja y Valera. En el caso del distrito de Churuja, se observa que 

el 76% nunca utiliza este tipo de riego, mientras que el 8% a veces lo utiliza al igual 

que el 8% siempre lo usa. Por su parte, en el distrito de Valera, el porcentaje de 

productores que nunca utilizan el riego tecnificado es menor, alcanzando el 53%, 

mientras que el 33% siempre lo utiliza.  

3.5.1.6 Procesos de fertilización mineral en el cultivo de pitahaya 

Tabla 8. Productores que realizan fertilización mineral en el cultivo de pitahaya 

 

 

 

 

 

Figura 10  

Productores que realizan fertilización mineral en el cultivo de pitahaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito Nunca A veces Siempre Total 

Churuja 24 4 10 38 

Valera 2 2 11 15 

Total 26 6 21 53 

63% 

11% 

26% 

13% 

13% 

73% 
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La Tabla 8 y la Figura 12 permiten observar el uso de fertilización mineral en el 

cultivo de pitahaya en los distritos de Churuja y Valera. En el caso del distrito de 

Churuja, se puede notar que el 63% nunca utiliza este tipo de fertilización, mientras 

que el 11% a veces lo utiliza y el 26% siempre lo usa. En cambio, en el distrito de 

Valera, el porcentaje de productores que siempre fertiliza es mayor, alcanzando el 

73%, mientras que el 13% nunca realiza esta práctica. Es importante señalar que la 

fertilización mineral es una práctica agrícola fundamental para garantizar una 

producción de calidad y cantidad satisfactoria.  

3.5.1.7 Podas a esquejes en el cultivo de pitahaya 

Tabla 9. Productores que realizan podas en el cultivo de pitahaya 

Distrito Nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre Total 

Churuja 7 4 0 27 38 

Valera 1 1 1 12 15 

Total 8 5 1 39 53 
 

Figura 11  

Productores que realizan podas en el cultivo de pitahaya 

71% 

11% 

18% 

80% 
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La Tabla 9 y la Figura 13 permiten conocer la frecuencia con que se realizan podas 

en el cultivo de pitahaya en los distritos de Churuja y Valera. En el distrito de Churuja, 

el 71% de los productores siempre realizan podas en sus cultivos, mientras que el 

11% a veces lo hace y el 18% nunca lo realiza. En el distrito de Valera, el porcentaje 

de productores que siempre realizan podas alcanza el 80%. La poda es una práctica 

de manejo agronómico necesaria en el cultivo de pitahaya, permite controlar el 

crecimiento de la planta, mejorar su productividad, y mantener una forma adecuada 

de la misma. 

3.5.1.8 Control de plagas del cultivo de pitahaya  

 Tabla 10. Productores que realizan control de plagas en el cultivo de pitahaya 

Distrito Nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre Total 

Churuja 13 8 0 17 38 

Valera 6 1 1 7 15 

Total 19 9 1 24 53 

 

Figura 12 

Productores que realizan control de plagas en el cultivo de pitahaya 
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La Tabla 10 y la Figura 14 muestran el control de plagas en el cultivo de pitahaya en 

los distritos de Churuja y Valera. En el distrito de Churuja, el 45% de los productores 

siempre integran el control de plagas en sus cultivos, mientras que el 21% lo hace a 

veces y el 34% nunca lo hace. En el distrito de Valera, el porcentaje de productores 

que siempre realizan el control de plagas en el cultivo de pitahaya alcanza el 47%, 

mientras que el 40% nunca lo hace. 

3.5.1.9 Uso de equipos y materiales en el cultivo de pitahaya 

  Tabla 11. Productores que utilizan equipos y materiales en el cultivo de pitahaya 

Distrito Nunca 
Casi 

siempre 
 Siempre Total 

Churuja 2 3 33 38 

Valera 0 0 15 15 

Total 2 3 48 53 
 

 Figura 13 

Productores que utilizan equipos y materiales en el cultivo de pitahaya 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 11 y la Figura 15 brindan información sobre el uso de equipos y materiales 

en el cultivo de pitahaya en los distritos de Churuja y Valera. En el distrito de 

Churuja, se observa que la gran mayoría, un 87%, siempre utiliza equipos y 

87% 
100% 

8% 
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materiales para el cultivo de la pitahaya, lo cual demuestra que los productores están 

familiarizados con las herramientas y tecnologías necesarias para su cultivo, 

además, el 8% a veces utiliza estos equipos y materiales, mientras que en el distrito 

de Valera, el porcentaje de productores que hacen uso de equipos y materiales en el 

cultivo de pitahaya es del 100%, lo cual indica una alta adopción de tecnologías y 

herramientas para el cultivo de esta fruta en la zona, este resultado es alentador, ya 

que el uso de equipos y materiales adecuados puede aumentar la productividad y 

mejorar la calidad del cultivo de pitahaya. 

 

3.5.1.10 Selección y clasificación en la cosecha de pitahaya 

Tabla 12. Productores que realizan el proceso de selección y clasificación en la cosecha 

de pitahaya 

 

 

Figura 14  

Productores que realizan el proceso de selección y clasificación en la cosecha de 

pitahaya 

Distrito Nunca Casi siempre Siempre Total 

Churuja 1 0 37 38 

Valera 0 1 14 15 

Total 1 1 51 53 

97% 93% 

7% 
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La Tabla 12 y la Figura 16 muestran información sobre el proceso de selección y 

clasificación en la cosecha de pitahaya en los distritos de Churuja y Valera. En el 

distrito de Churuja, el 97% de ellos siempre realizan la selección y clasificación en la 

cosecha de la pitahaya, por otro lado, en el distrito de Valera, el porcentaje de 

productores que siempre realizan la selección y clasificación en la cosecha es del 

93%, mientras que el 7% lo hace casi siempre. 
 

 

3.1.2 Factor Capacitación 

El factor de capacitación constó en preguntas que se enfocaron en la comercialización 

de pitahaya, el manejo de cultivos y la gestión empresarial. 

3.1.2.1 Capacitación en gestión empresarial  

Tabla 13. Productores con capacitación en gestión empresarial 

 

 

  

 Figura 15  

Productores con capacitación en gestión empresarial  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre Total 

Churuja 21 3 4 6 4 38 

Valera 10 0 2 0 3 15 

Total 31 3 6 6 7 53 

55% 

67% 

16% 

11% 

13% 

20% 

11% 

8% 
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La Tabla 13 y la Figura 17 proporcionan información sobre la capacitación en gestión 

empresarial en los distritos de Churuja y Valera en relación con el cultivo de pitahaya. 

En el distrito de Churuja, de un total de 38 productores, se puede observar que el 55 

% de ellos nunca reciben capacitación en gestión empresarial, mientras que el 11% 

se capacita a veces. En comparación, en el distrito de Valera, el porcentaje de 

productores que siempre reciben capacitación en gestión empresarial es del 20%, 

mientras que el 67% nunca se capacita en esta área importante para el éxito 

empresarial y el 13% a veces lo hace. 

 

3.1.2.2 Capacitación en comercialización de pitahaya 

Tabla 14. Productores con capacitación en comercialización de pitahaya 

 

 

 

 

 Figura 16 

Productores con capacitación en comercialización de pitahaya 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Distrito Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre Total 

Churuja 21 1 5 7 4 38 

Valera 10 0 2 0 3 15 

Total 31 1 7 7 7 53 

55% 

67% 

13% 

18% 

11% 

13% 

20% 
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La Tabla 14 y la Figura 18 muestran la proporción de productores capacitados en la 

comercialización de pitahaya. En el distrito de Churuja, el 55% de los productores 

nunca ha recibido capacitación, mientras que el 18% lo ha recibido casi siempre, el 

13% a veces y solo el 11% siempre se capacita, es decir, un total de 4 productores. 

Por otro lado, en el distrito de Valera, el 67% de los productores nunca ha recibido 

capacitación, el 13% a veces y el 20% siempre ha recibido capacitación. 

3.1.2.3 Capacitación en el manejo productivo del cultivo de pitahaya  

Tabla 15. Productores con capacitación en manejo productivo de pitahaya 

 

 

 

 

 

Figura 17  

Productores con capacitación en manejo productivo de pitahaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre Total 

Churuja 21 1 4 7 5 38 

Valera 10 0 2 0 3 15 

Total 31 1 6 7 8 53 

55% 

11% 

18% 

13% 

67% 

13% 

20% 
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En la tabla 15 y la figura 19 se presentan los datos relacionados con la capacitación 

en el manejo productivo de la pitahaya para los productores. En el distrito de Churuja, 

se observa que el 55% de los productores nunca ha recibido capacitaciones en esta 

área, mientras que el 18% indica que casi siempre ha participado en programas de 

capacitación y solo el 13% de los productores reciben capacitación de manera 

constante. Por otro lado, en el distrito de Valera, se evidencia que un mayor porcentaje 

de productores no ha recibido capacitación, es decir el 67% de los productores, el 

13% indica que a veces ha recibido capacitación, mientras que el 20% afirma que 

siempre ha sido parte de programas de capacitación. 

Estos datos sugieren que en ambos distritos existe una necesidad importante de 

incrementar las oportunidades de capacitación para los productores de pitahaya, la 

capacitación constante y efectiva puede desempeñar un papel clave en el desarrollo 

de habilidades y conocimientos necesarios para mejorar la producción y la 

competitividad en la cadena productiva de la pitahaya en los respectivos distritos.  

3.1.3 Factor Organización 

El factor organizacional se evaluó en base a la participación de los productores en una 

organización y si utilizan dicha organización para la comercialización de sus 

productos. Esto se considera importante para entender la dinámica organizativa de los 

productores de pitahaya en Churuja y Valera y así mejorar el diseño de políticas y 

programas para su desarrollo económico y social. 

3.1.3.1 Participación en una organización  

Tabla 16. Productores que participan en una organización 

 

 

 

 

 

 

Distrito Nunca Siempre Total 

Churuja 30 8 38 

Valera 14 1 15 

Total 44 9 53 
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 Figura 18  

Productores que participan en una organización 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La frecuencia de participación de los productores de pitahaya amarilla se encuentra 

detallada en la Tabla 16 y la Figura 20, en el distrito de Churuja, de los 38 productores 

encuestados, el 79% nunca ha participado en una organización, mientras que el 21% 

ha participado siempre en una.  

En el caso del distrito de Valera, de los 15 productores encuestados, el 93% nunca ha 

sido parte de una organización, y solo el 7% ha participado siempre. Es importante 

destacar que la participación en una organización de productores puede ser 

beneficiosa para los agricultores, ya que les permite compartir recursos, 

conocimientos y experiencias, y mejorar su poder de negociación en los mercados 

locales y regionales. 

 

 

79% 

21% 

93% 

7% 
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3.1.3.2 Actividades de comercialización a través de una organización 

Tabla 17. Productores que realizan actividades de comercialización a través de 

una organización 

 

 

 

 

 

 

Figura 19  

Productores que realizan actividades de comercialización a través de una 

organización 

 

Distrito Nunca Casi nunca Siempre Total 

Churuja 32 1 5 38 

Valera 14 0 1 15 

Total 46 1 6 53 

84% 

13% 

93% 
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En la Tabla 17 y Figura 21 se muestra la frecuencia de los productores en cuanto las 

actividades de comercialización a través de una organización. En el distrito de 

Churuja, el 84% de los productores encuestados nunca ha realizado ventas a través de 

una organización, mientras que el 13% lo hace siempre. Por otro lado, en el distrito 

de Valera, el 93% de los productores nunca ha llevado a cabo la comercialización 

mediante una organización, es decir solo 14 de los productores, y solo 1 realiza esta 

actividad a través de una organización. Es importante destacar que la 

comercialización a través de una organización puede ofrecer ventajas a los 

productores, como la mejora en los precios y la facilitación del acceso a los mercados 

3.1.4 Factor Conocimiento del Mercado 

Dentro de los factores evaluados, el conocimiento del mercado fue medido a través 

de preguntas específicas. La primera indagó sobre si los productores conocen a los 

potenciales compradores de frutas, la segunda pregunta se enfocó en el precio que los 

productores conocen sobre las frutas en el mercado, y finalmente la tercera pregunta 

abarcó los estándares de calidad que los productores aplican en los frutos que 

comercializan. 

Estos aspectos son fundamentales para los productores de frutas, ya que tener 

conocimientos precisos sobre los demandantes de los productos, los precios y los 

estándares de calidad puede ayudar a mejorar la competitividad y la rentabilidad del 

negocio. 

3.1.4.1 Conocimiento sobre la demanda de pitahaya amarilla 

Tabla 18. Conocimiento de la demanda de pitahaya amarilla: frecuencia y nivel de 

los productores de pitahaya amarilla 

 

Distrito Nunca Siempre Total 

Churuja 16 22 38 

Valera 8 7 15 

Total 24 29 53 
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Figura 20  

Conocimiento de la demanda de pitahaya amarilla: frecuencia y nivel de los 

productores de pitahaya amarilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 18 y Figura 22 se presentan los resultados del estudio sobre el 

conocimiento de la demanda de pitahaya amarilla por parte de los productores, tanto 

en términos de frecuencia como de nivel. 

 

En el caso del distrito de Churuja, el 42% de los encuestados nunca ha tomado en 

cuenta la demanda de pitahaya amarilla, mientras que el 58% siempre lo hace para 

orientar su estrategia de comercialización. Por su parte, en el distrito de Valera, el 

53% de los productores indicó que nunca considera el nivel de demanda, mientras 

que el 47% siempre lo tiene en cuenta. 
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3.1.4.2 Conocimiento de precios de pitahaya en el mercado local y nacional 

Tabla 19. Conocimiento del precio de la pitahaya en el mercado local y nacional 

 

Figura 21  

Conocimiento del precio de la pitahaya en el mercado local y nacional 

 

La 

Tabla 19 y Figura 23 presentan la frecuencia del conocimiento de los productores de 

pitahaya sobre el precio de este producto en el mercado nacional e internacional. En 

el distrito de Churuja, el 71% de los encuestados afirmó siempre conocer el precio de 

la pitahaya para realizar su venta, mientras que el 29% desconoce el precio, es decir, 

nunca le tiene en cuenta como factor relevante. En contraste, en el distrito de Valera, 

el 87% afirmó siempre conocer y tener en cuenta el precio de la pitahaya, mientras 

que el 13% sostuvo que nunca lo conoce ni lo considera. 

Distrito Nunca Siempre Total 

Churuja 11 27 38 

Valera 2 13 15 

Total 13 40 53 

29% 

71% 

13% 

87% 
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3.1.4.3 Conocimiento de la demanda de la calidad de pitahaya amarilla 

Figura 22  

Productores que conocen la demanda de la calidad de pitahaya amarilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al conocimiento de los productores sobre la demanda de calidad de la 

pitahaya amarilla requerida en el mercado, la Figura 24 muestra que existe una falta 

de conocimiento en ambos distritos de estudio. Es importante destacar que la calidad 

de la fruta es un factor crucial para los compradores, ya que afecta su sabor, textura y 

apariencia. 

3.1.5 Factores de competitividad de la producción de pitahaya amarilla en la 

provincia de Bongará  

Para evaluar el nivel de los factores de competitividad de la producción de pitahaya 

amarilla en la provincia de Bongará, se hizo uso de método del baremo, clasificando 

los datos en cuatro niveles según la opinión de cada productor: mala, regular, alta y 

muy alta. 
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Tabla 20. Baremos para la valoración de los factores de competitividad 

Variable Baremos Valoración 

Factor tecnológico 

0 – 12 Mala 

13 – 25 Regular 

26 – 38 Alta 

39 - más Muy alta 

Factor capacitación 

0 - 2 Mala 

3 – 5 Regular 

6 - 8 Alta 

9 - más Muy alta 

Factor organización 

0 - 1 Mala 

2 – 3 Regular 

4 – 5 Alta 

6 - más Muy alta 

Factor conocimiento 

del mercado 

0 – 2 Mala 

3 – 5 Regular 

6 – 8 Alta 

9 - más Muy alta 
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Figura 23  

Factores de competitividad de la producción de pitahaya amarilla en el distrito de 

Bongará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(a) Factor tecnológico 

Distrito de Churuja Distrito de Valera 

(b) Factor capacitación 

Distrito de Churuja Distrito de Valera 
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(c) Factor Organización 

Distrito de Churuja Distrito de Valera 

(d) Factor conocimiento de mercado 

Distrito de Churuja Distrito de Valera 
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El factor de tecnología fue evaluado en ambos distritos de estudio. En el distrito de 

Churuja, se encontró que el 10,5% de los 38 productores encuestados están en un 

nivel muy alto de tecnología, lo que significa que utilizan técnicas avanzadas como 

análisis de suelos, distanciamiento adecuado de plantas de pitahaya, injertos y riego 

tecnificado, el 60,5% está en un nivel alto ya que realizan algunas de estas actividades, 

mientras que el 28,9% se encuentra en un nivel regular al realizar al menos una de 

estas actividades de mejora tecnológica en el cultivo de pitahaya, Asimismo, en el 

distrito de Valera, el 40% de los productores encuestados, lo que equivale a 6 

productores, se encuentran en un nivel muy alto de tecnología, el 46,6% se encuentra 

en un nivel alto y el 13,3% en un nivel regular. Esto indica que la mayoría de los 

productores en ambos distritos están aplicando técnicas avanzadas para mejorar la 

producción de pitahaya. Figura 21a 

 

En cuanto al factor capacitación, se evidencia una marcada diferencia entre los 

distritos estudiados. En el distrito de Valera, el 33,3% de los productores encuestados 

poseen un nivel muy alto de capacitación, lo que representa a 5 productores, mientras 

que el 66,6% se encuentra en un nivel regular, lo que sugiere que los productores han 

recibido capacitación en áreas clave como gestión empresarial, comercialización y 

manejo del cultivo. Por otro lado, en el distrito de Churuja, el 42,1% de los 

encuestados se encuentra en un nivel muy alto de capacitación, mientras que solo el 

2,6% tiene un nivel alto; sin embargo, más del 50% tiene un nivel regular en cuanto 

a capacitaciones recibidas. Figura 21b 

 

El factor organización presenta resultados poco alentadores en cuanto a la 

participación de los productores de pitahaya amarilla en organizaciones. En el distrito 

de Churuja, solo el 21% de los productores tienen un nivel alto de organización, es 

decir, solo 8 encuestados pertenecen a una organización y comercializan su producto 

a través de ella, mientras que el 30% se encuentra en un nivel regular de organización. 

Por otro lado, en el distrito de Valera, solo el 6,6% de los encuestados se encuentra 

en un nivel muy alto, y el 93,3% se encuentra en un nivel regular, lo que indica una 
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desventaja organizativa significativa en comparación con el distrito de Churuja. 

Figura 21c 

 

Por último, en el factor de conocimiento del mercado, evaluado a través de la 

comprensión de la demanda, el precio y la calidad de la pitahaya amarilla en el 

mercado nacional e internacional, los resultados muestran que en el distrito de 

Churuja el 50% de los productores tienen un nivel muy alto de conocimiento del 

mercado, lo que indica que comprenden perfectamente la demanda, el precio y la 

calidad requeridos por los consumidores, el 28,9% de los encuestados tienen un nivel 

alto de conocimiento, lo que sugiere que tienen cierto grado de conocimiento sobre 

el mercado, el 21% restante de los productores tienen un nivel regular, lo que indica 

que tienen un conocimiento básico del mercado. Por su parte, en el distrito de Valera 

el 40% de los productores se encuentran en un nivel muy alto de conocimiento del 

mercado, lo que indica que tienen un conocimiento detallado de la demanda, el precio 

y la calidad requeridos por los consumidores, el 53,3% posee un nivel alto de 

conocimiento, lo que sugiere que tienen un conocimiento sólido del mercado; 

finalmente, el 6,6% restante de los productores se encuentran en un nivel regular, lo 

que indica que su conocimiento del mercado es básico. Figura 21d 

 

3.1.6 Nivel de competitividad de la cadena productiva de pitahaya amarilla 

Para evaluar el nivel de competitividad de la producción de pitahaya amarilla en la 

provincia de Bongará, también se utilizó el método del baremo, clasificando los datos 

en cuatro niveles según la opinión de cada productor: mala, regular, alta y muy alta. 

Tabla 21. Baremos para la valoración de la competitividad 

Variable Baremos Valoración 

Competitividad 

0 – 16 Mala 

17 – 33 Regular 

34 – 50 Alta 

51 - más Muy alta 
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Figura 24  

Nivel de competitividad de la cadena productiva de pitahaya 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

El nivel de competitividad de los productores de pitahaya en el distrito de Valera es 

significativamente mayor que el de Churuja. En Valera, el 11% de los productores 

encuestados demostraron ser altamente competitivos en cuanto a tecnología, 

formación a través de capacitaciones, organización y conocimiento del mercado, 

mientras que el 17% alcanzó un nivel de competitividad alto, es importante mencionar 

que solo participaron en la encuesta 15 productores de este distrito. Por otro lado, en 

el distrito de Churuja, el 28% de los productores encuestados alcanzó un nivel muy 

alto de competitividad, el 30% un nivel alto y el 13% un nivel regular, de un total de 

38 productores de pitahaya. 

3.1.7 Incidencia de los factores de competitividad en la competitividad de la cadena 

productiva de pitahaya amarilla 

El análisis muestra que, en la producción de pitahaya de la provincia de Bongará, los 

factores tecnológico y conocimiento de mercado son los más influyentes en la 

competitividad, con una correlación positiva alta entre estos factores em relación a la 

competitividad;  r = 0,7 y r = 0,6 respectivamente, esto indica que los productores que 
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utilizan tecnologías avanzadas y tienen un buen conocimiento del mercado tienen una 

mayor ventaja competitiva, el factor de capacitación y el factor organización también 

tienen una correlación moderada con la competitividad, con un índice de correlación 

de r = 0,5 y r = 0,4 respectivamente, lo que sugiere que la formación empresarial y la 

capacidad organizativa son importantes para mantener la competitividad en el largo 

plazo. Sin embargo, se observaron correlaciones positivas bajas entre los factores de 

competitividad, lo que indica que la mejora en un factor no necesariamente conduce 

a la mejora en otro; por ejemplo, aunque el conocimiento del mercado y la 

capacitación están relacionados, mejorar uno de ellos no garantiza una mejora en el 

otro, de manera similar, aunque la organización y el conocimiento del mercado están 

relacionados, mejorar uno no necesariamente conduce a una mejora en el otro 

 

Tabla 22. Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de los factores en relación 

con la competitividad de la producción de pitahaya amarilla en la provincia de 

Bongará 

 

Factor 

tecnológico 

Factor 

Capacitación 

Factor 

Organización 

Factor 

Conocimiento 

de mercado 

Competitividad 

Factor 

tecnológico 1,000    

 

Factor 

Capacitación 
,245 1,000   

 

Factor 

Organización 
,265 ,302 1,000  

 

Factor 

Conocimiento de 

Mercado 
,358 ,456 ,372 1,000 

 

Competitividad 
,700 ,539 ,436 ,625 1,000 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En el ámbito de la producción agrícola, la competitividad de las cadenas 

productivas agrícolas desempeña un papel fundamental en el éxito de las 

industrias (Campero, 2015). Estudios previos han destacado la importancia de 

mejorar los factores para fortalecer la competitividad en el sector agrícola; 

como se observó en el estudio de la cadena productiva de la granadilla en Santa 

Teresa, Cusco, donde los factores de capacitación, tecnología, organización y 

el conocimiento del mercado fueron identificados como elementos 

fundamentales para mejorar la competitividad en este sector, estos se relacionan 

directamente con la eficiencia en la producción, la calidad del producto, la 

capacidad de adaptación a los cambios del mercado y la capacidad de generar 

valor agregado (Camasa, 2019). Sin embargo, es necesario destacar que la 

influencia de los factores de competitividad puede variar entre diferentes 

cadenas productivas, como se evidenció en el caso de la pitahaya en Bongará, 

Amazonas, en esta cadena, solo la tecnología y el conocimiento del mercado 

mostraron una correlación significativa con la competitividad, lo que sugiere 

que aunque existen factores comunes, cada cadena productiva puede tener 

particularidades y exigencias específicas que deben ser consideradas al diseñar 

estrategias para fortalecer la competitividad (Tomta, 2009).  

En el caso de la competitividad de cadena productiva de Tara, se encontró una 

alta correlación positiva entre estos factores y la competitividad, lo que indica 

que invertir en la capacitación de los productores, adoptar tecnologías 

avanzadas, mejorar la gestión organizacional y ampliar el conocimiento del 

mercado son aspectos cruciales para mejorar la competitividad en esta cadena 

(Gonzales, 2022), así como en la cadena productiva de pitahaya, en el que los 

factores tecnológico y conocimiento del mercado desempeñan un papel 

destacado en la competitividad, donde los productores que utilizan tecnologías 

avanzadas y poseen un sólido conocimiento del mercado tienen una ventaja 

competitiva. Estos hallazgos respaldan la necesidad de mejorar estos aspectos 

en ambas cadenas productivas con el fin de lograr una mayor competitividad en 
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la agricultura y asegurar el éxito en los mercados exigentes, aunque se requiere 

de investigaciones adicionales para comprender más a fondo las interacciones 

entre estos factores y considerar otros elementos contextuales y variables 

relacionadas para obtener una visión más completa de la competitividad en estas 

cadenas (Rosales, 2016). 

Además de los factores que influyen en la competitividad, existen limitaciones, 

a partir de ellas se exploró las posibilidades de mejora dentro de la 

competitividad de las cadenas productivas de café orgánico en la provincia de 

La Convención, región Cusco, y la cadena del banano orgánico en la región 

Piura, se identificaron diversas limitaciones que afectan su desarrollo exitoso 

en mercados dinámicos y exigentes, estas incluyen el escaso acceso al 

financiamiento, la escasez de mano de obra, la dependencia de los recursos 

provenientes del canon y sobrecanon, la infraestructura rural inadecuada, la 

débil integración y desarrollo tecnológico, así como la falta de apoyo 

institucional a las organizaciones cafetaleras. Estas barreras representan 

desafíos significativos para mejorar los niveles de productividad, rendimiento, 

costo y calidad del café, sin embargo, se identificaron algunos factores 

competitivos positivos en la cadena, como la existencia de una zona 

agroecológica propicia para producir café orgánico de calidad, un alto grado de 

asociatividad en la zona y una mejora en la calidad del café, que ha llevado a la 

obtención de la denominación de origen "Café Machupicchu-Huadquiña", 

además, la presencia de una infraestructura de procesamiento adecuada ha 

permitido a la cadena competir en mercados internacionales (Jacinto, 2013). 

En relación a la cadena del banano orgánico, se destacó su importancia en la 

economía de la región Piura, siendo la tercera fruta de mayor producción, 

comercialización y exportación, después del mango y las uvas, el factor 

asociatividad de los productores de banano orgánico fue identificada como una 

decisión estratégica que les permite acceder a ventajas en costos y 

negociaciones con exportadores o clientes en el extranjero, la participación en 

este mercado requiere cumplir con requisitos de calidad, normativas y demanda, 
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lo cual fortalece su competitividad en el mercado, ya que incrementa los 

rendimientos productivos, reduce el descarte y mejora los precios de 

comercialización, reflejada en las exportaciones peruanas de banano orgánico 

a los principales destinos Europa, Estados Unidos y Asia (García, 2019). 

Por otro lado, también resalta la influencia del factor tecnológico dentro de la 

competitividad de la cadena productiva de la fibra de alpaca en la provincia de 

Quispicanchi, Cusco, la correlación positiva alta encontrada indica que la 

adopción de tecnologías avanzadas brinda una ventaja competitiva significativa 

tanto en las cadenas productivas agrícolas como en la industria textil; además, 

la investigación también se centró en analizar otros factores directamente 

relacionados con la cadena productiva de la fibra de alpaca, como la 

organización, la productividad, la gestión empresarial, la innovación 

tecnológica y el entorno externo, estos hallazgos subrayan la necesidad de 

abordar otros aspectos para fortalecer la competitividad en la cadena productiva 

de la fibra de alpaca (Alccamari, 2021). En conjunto, estos resultados 

contribuyen a una comprensión más profunda de los factores que influyen en la 

competitividad y ofrecen una base sólida para el diseño de estrategias 

específicas que impulsen el desarrollo sostenible y competitivo de la cadena 

productiva de la fibra de alpaca en la provincia de Quispicanchi. 

Por lo tanto, es importante diseñar estrategias que impulsen el desarrollo 

sostenible y competitivo de las cadenas productivas agrícolas, promoviendo el 

éxito en los mercados exigentes y el crecimiento económico de las regiones 

involucradas; esto implica fomentar la inversión en capacitación y tecnología 

para mejorar la productividad y calidad de los productos agrícolas, además, se 

deben fortalecer las asociaciones y cooperativas de productores, facilitando el 

acceso a financiamiento y apoyando la adopción de prácticas sostenibles. 

Asimismo, es fundamental promover la investigación y el desarrollo de nuevas 

tecnologías que impulsen la eficiencia y la competitividad de las cadenas 

productivas. 



 

  

61 
 

V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los resultados del estudio, se puede concluir que en la producción 

de pitahaya de la provincia de Bongará, los factores tecnológico y conocimiento 

de mercado son los más influyentes en la competitividad, con una correlación 

positiva alta entre ambos factores; r = 0,7 y r = 0,6, respectivamente, los 

productores que utilizan tecnologías avanzadas y tienen un buen conocimiento 

del mercado tienen una mayor ventaja competitiva en comparación con aquellos 

que no lo hacen. Además, se observó que la capacitación y la organización 

también son importantes para mantener la competitividad a largo plazo, con una 

correlación moderada de r = 0,5 y r = 0,4, respectivamente. Sin embargo, se 

evidenció que mejorar uno de estos factores no necesariamente conduce a la 

mejora en el otro. 

En cuanto a la situación específica en los distritos de Churuja y Valera, se 

encontró que los productores de Churuja tienen un nivel más alto de capacitación 

en general, aunque se necesita mejorar en áreas clave como la gestión empresarial 

y la comercialización, además, la participación de los productores en 

organizaciones es muy baja en ambos distritos, lo que sugiere una necesidad de 

mejorar la organización y la comercialización de la pitahaya amarilla, en cuanto 

al conocimiento del mercado, se observó que la mayoría de los productores tienen 

un conocimiento sólido del mercado nacional e internacional, aunque todavía hay 

un porcentaje significativo de productores que necesitan mejorar en esta área; r 

= 0,6. Por lo tanto, se recomienda a los productores de la región enfocarse en 

mejorar estos factores clave para mejorar su competitividad en el mercado de la 

pitahaya. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Fortalecer la capacitación de los productores en áreas clave como la gestión 

empresarial y la comercialización, especialmente en el distrito de Valera, 

donde el nivel de capacitación es más bajo, puesto que ayudará a mejorar 

la competitividad de los productores a largo plazo. 

 Fomentar la participación de los productores de los distritos de Churuja y 

Valera en organizaciones locales y nacionales para mejorar la organización 

y la comercialización de la pitahaya amarilla en ambos distritos, ya que a 

través de las organizaciones se puede adoptar tecnologías avanzadas y el 

acceso a recursos y conocimientos. 

 Diseñar programas de apoyo y capacitación para los productores de 

pitahaya amarilla alineados al conocimiento de mercado con el fin de 

mejorar su comprensión y aprovechar al máximo las oportunidades de 

venta tanto en el mercado nacional como internacional. 

 Promover la inversión en tecnologías avanzadas que mejoren la producción 

de pitahaya amarilla en los distritos de Churuja y Valera, como la 

automatización y el uso de técnicas de cultivo más eficientes para mejorar 

la competitividad de los productores. 

 Establecer alianzas estratégicas con compradores y otros actores clave del 

mercado para asegurar una demanda sostenible y un precio justo para la 

pitahaya amarilla producida en los distritos de Churuja y Valera y de esta 

manera ayudar a los productores a comprender mejor las tendencias y las 

necesidades del mercado, y mejorar su capacidad para adaptarse a ellas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta a productores de pitahaya  
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Anexo 2. Fichas de evaluación de instrumento de recolección de datos  
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Anexo 3. Matriz de consistencia   

 

 

 

 

 Problemática Objetivos Hipótesis Variables 

G 

e 

n 

e 

r 

a 

l 

De qué manera influyen los factores 

capacitación, tecnología, nivel 

organizacional y conocimiento del 

mercado, en la competitividad de 

pitahaya amarilla (Hylocereus 

megalanthus) en la provincia de 

Bongará, ¿región Amazonas? 

 

Analizar de qué manera influyen los 

factores: capacitación, tecnología, 

nivel organizacional y conocimiento 

del mercado en la competitividad 

de pitahaya amarilla (Hylocereus 

megalanthus) en la provincia de 

Bongará, región Amazonas. 

El análisis de los factores de 

competitividad de pitahaya 

amarilla (Hylocereus 

megalanthus) en la provincia de 

Bongará, región Amazonas  

permitirá conocer su influencia en 

la competitividad, para adoptar 

acciones y estrategias requeridas. 

 

 

 

X: Factores; Y: 

Competitividad 

 

 

 

 

E 

s 

p 

e 

c 

i 

f 

i 

c 

o 

s 

¿Cuál es la influencia de la 

capacitación en la competitividad 

de pitahaya amarilla (Hylocereus 

megalanthus) en la provincia de 

Bongará, región Amazonas? 

 

Conocer la influencia de la 

capacitación en la competitividad 

de pitahaya amarilla (Hylocereus 

megalanthus) en la provincia de 

Bongará, región Amazonas. 

El factor capacitación influye de 

manera directa en la 

competitividad de pitahaya 

amarilla (Hylocereus 

megalanthus) en la provincia de 

Bongará, región Amazonas 

 

X1: Factor capacitación; 

Y1: Competitividad 

¿Cuál es la influencia del nivel 

tecnológico en la competitividad de 

pitahaya amarilla (Hylocereus 

megalanthus) en la provincia de 

Bongará, región Amazonas? 

 

Determinar la influencia del nivel 

tecnológico en la competitividad de 

pitahaya amarilla (Hylocereus 

megalanthus) en la provincia de 

Bongará, región Amazonas. 

El factor tecnológico influye de 

manera directa en la 

competitividad de pitahaya 

amarilla (Hylocereus 

megalanthus) en la provincia 

de Bongará, región Amazonas 

 

X2: Factor tecnología; Y1: 

Competitividad 

¿Cuál es la influencia de los 

aspectos organizacionales en la 

competitividad de pitahaya 

amarilla (Hylocereus 

megalanthus) en la provincia de 

Bongará, región Amazonas? 

Verificar la influencia de los 

aspectos organizacionales en la 

competitividad de pitahaya amarilla 

(Hylocereus megalanthus) en la 

provincia de Bongará, región 

Amazonas. 

El factor organización influye de 

manera directa en la 

competitividad de pitahaya 

amarilla (Hylocereus 

megalanthus) en la provincia 

de Bongará, región Amazonas 

 

X3: Factor organizacional; 

Y1: Competitividad 

¿Cuál es la influencia del 

conocimiento del mercado en la 

competitividad de pitahaya amarilla 

(Hylocereus megalanthus) en la 

provincia de Bongará, región 

Amazonas? 

Comprobar la influencia del 

conocimiento del mercado en la 

competitividad de pitahaya amarilla 

(Hylocereus megalanthus) en la 

provincia de Bongará, región 

Amazonas 

El factor conocimiento del 

mercado influye de manera 

directa en la competitividad de 

pitahaya amarilla (Hylocereus 

megalanthus) en la provincia 

de Bongará, región Amazonas 

 

X4: Factor conocimiento 

del mercado; Y1: 

Competitividad 


