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Resumen 

En el presente trabajo de investigación, debido a la baja productividad, 

competitividad y la insostenibilidad actual de la cadena productiva de la vid en la 

provincia Gran Chimú, se planteó como objetivo general presentar un modelo de 

cadena productiva de vid para incrementar su productividad, competitividad y 

hacerla sostenible. La investigación es básica, con diseño no experimental 

transversal descriptivo, se utilizó como instrumento un cuestionario validado por 

expertos, que constó de 25 ítems, la población lo constituyen 1200 productores de 

vid en la provincia Gran Chimú y se trabajó con una muestra de 292 agricultores a 

los cuales se aplicó el cuestionario, la confiabilidad obtenida fue de 0.89, los 

resultados encontrados indican, una baja productividad en toda la cadena, actores 

no competitivos a lo largo de la cadena y lo más preocupante que a pesar de tener 

las condiciones ambientales no se logra la sostenibilidad de la cadena, una escasa 

participación del estado, políticas sectoriales inadecuadas, limitada tecnología, 

desmotivación de los productores, desvinculación e inequidad en los eslabones de 

la cadena que en un contexto globalizado limitan la competitividad en los principales 

mercados agroalimentarios.   

Palabras clave: cadena productiva, competitividad, sostenibilidad.  
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Abstract 

In this research work, due to the low productivity, competitiveness and current 

unsustainability of the vine production chain in the Gran Chimú province, the general 

objective was to present a model of a vine production chain to increase its 

productivity, competitiveness and make it sustainable. The research is basic, with a 

descriptive cross-sectional non-experimental design, a questionnaire validated by 

experts, which consisted of 25 items, was used as an instrument, the population is 

made up of 1200 vine producers in the Gran Chimú province and a sample of 292 

farmers was used. to which the questionnaire was applied, the reliability obtained 

was 0.89, the results found indicate low productivity throughout the chain, 

noncompetitive actors along the chain and the most worrying thing that despite 

having the environmental conditions not The sustainability of the chain is achieved, 

little participation by the state, inadequate sectoral policies, limited technology, 

demotivation of the producers, disconnection and inequity in the links of the chain 

that in a globalized context limit competitiveness in the main agri-food markets.  

Keywords: production chain, competitiveness, sustainability. 



1 

I. INTRODUCCIÓN

En el Perú la producción de vid ha confirmado ser una actividad altamente 

competitiva para los compradores nacionales y de los países consumidores en todo 

el mundo, colocándose en la quinta posición del ranking de exportadores, solo 

inferior a Italia, Chile, China y Estados Unidos, Nuestras condiciones climatológicas 

nos otorgan una ventaja comparativa respecto a otros países productores, que nos 

permiten aprovechar ventanas de mercado que otro países no pueden hacerlo 

debido a la estacionalidad de su producción,  prerrogativa que debemos aprovechar 

al máximo.   

En el contexto internacional actual, nos toca enfrentar y adaptarnos a grandes 

cambios, Marcato y Troncoso, (2017) señalan que las cadenas de valor global CVG 

indican la segmentación de sistemas de producción y comercialización, lo que nos 

facilita la comprensión de como los productores, asociaciones, compañias y los 

estados intervienen en el proceso de creación y captura de valor, esto es porque 

Palmieri, (2019) en los últimos años las CVG se presentan como un modelo 

naciente de comercio global, traducido como un cambio de distribución de bienes a 

comercio de valor agregado, Se estima que Bamber et al., (2016) entre el 60% y 

80% de los negocios en el mundo se articulan a través de las CVG determinadas 

mediante secuencias de valor agregado dentro de una explotación, desde su 

concepción, producción y distribución final. Según Gereffi y Fernández-Stark, 

(2016) las CVG analizan descripciones de trabajo, innovaciones tecnologías, 

modelos, regulaciones, productos, procesos y mercados en explotaciones y zonas 

específicas, generando una perspectiva integral de las explotaciones globales. De 

acuerdo con Fernandez-Stark et al., (2011) La explotación vitivinícola es un arte 

dominado por contados países en el mundo siendo los privilegiados 

tradicionalmente Chile 27,8% cuota de mercado mundial, Italia 11%, Estados 

Unidos 10,9% y Sudáfrica 9,2%. Recientemente, nuevos actores han ingresado a 

la cadena de valor global, especialmente ubicados cerca del ecuador. Así mismo, 

Montaño et al.(2017) Para tener permanencia y poder crecer los negocios deben 

adaptarse de manera competitiva para satisfacer los requerimientos de los 

consumidores, ingresando a una economía circular, propia de la globalización, 

Además ODEPA, (2018) esta realidad, se traduce al mismo tiempo, en beneficios 

sociales orientados al desarrollo económico sostenible, traducidos en mejor calidad 
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de vida, con mayores y mejores oportunidades de empleo para su población, Es 

importante tener en cuenta que, Yang et al., (2019) en las áreas rurales de los 

estados en crecimiento todavía vive un alto porcentaje de la población y son estas 

zonas fuentes importantes de producción de alimentos, pero, el desarrollo es un 

problema, los servicios públicos no están disponibles o son relativamente 

deficientes, por lo que, Ali y Ahmet, (2015) la limitada distribución de recursos 

públicos y oportunamente, en las áreas rurales dificultan la coordinación y puesta 

en común de recursos para la prestación de servicios públicos de manera oportuna. 

También es importante señalar que, Montaño y Preciado, (2017) La mayor parte de 

los estudios que abordan los componentes que determinan la productividad del 

trabajo, se concentran en la industria manufacturera, algunos otros en la industria 

de la transformación, respecto al sector agrícola las investigaciones realizadas son 

escasas. Pasando al ámbito nacional, Duke, (2016), Perú se ha posicionado como 

líder exportador de uvas. Este boom ofrece un desarrollo sostenible, especialmente 

en las zonas rurales del país. El informe utiliza el marco de CGV para analizar la 

posición. Esto se ha logrado gracias a que Provid, (2020) el Perú ha crecido 

significativamente en sus exportaciones de uva de mesa, comparando las 

estadísticas del ejercicio 2019/2020 respecto a lo registrado el ejercicio anterior 

aproximándose a los US$ 1,000 millones según la Asociación de Productores y 

exportadores de uva de mesa, según el Ministerio de Agricultura y Riego Minagri, 

(2019) La tendencia de exportaciones de uvas frescas es creciente, ha ganado 

espacio en los exigentes mercados del mundo, principalmente porque se viene 

logrando desarrollar con gran éxito las colocaciones de este producto de calidad y 

con gran aceptación por los demandantes. También afirma que Minagri (2016), la 

producción de vid en el Perú representa a la actividad frutícola y es la de mayor 

importancia, por el área cultivable, su valor y por ser el insumo para la industria 

vitivinícola. Así mismo Minagri, (2018) indica que la actividad vitícola en el Perú se 

desarrolla en las regiones de Piura, La Libertad, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y 

Tacna. El gobierno peruano viene trabajando para abrir el mercado en países de 

América del sur, Argentina y Chile, recuperar el mercado ecuatoriano, viabilizar 

envíos hacia Costa Rica. Estadísticas actuales indican la existencia de una brecha 

en el mercado que se debe aprovechar para posicionar a la uva peruana en los 

principales mercados internacionales. Para lograrlo, es indispensable acceder a los 
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mercados, mejorar la productividad y competitividad mediante la aplicación de 

tecnología moderna, innovación e investigación. Además, es importante el 

mejoramiento de las instituciones de manera íntegra y de los operadores logísticos 

que acompañan el desempeño del comercio exterior. En el plano regional el Centro 

Regional de Planeamiento Estrategico Gobierbo Regional La Libertad, (2020) 

señala que el sector vitícola, en la provincia Gran Chimú está conformado en su 

gran mayoría por familias que viven en el campo de condición pobre y constituyen 

el soporte   de esta importante agroindustria para el Perú, dentro de esta actividad 

económica es el eslabón más vulnerable y asume el mayor costo. Es sumamente 

importante que se tomen acciones tanto a nivel local regional y nacional para 

resolver la problemática que viene atravesando este sector, para obtener un 

producto de calidad y competitivo que sumado a los atributos ambientales y 

tecnológicos le generen valor agregado, El mal desempeño agrícola en los últimos 

años ha reflejado una sustancial baja en le productividad y competitividad de la 

cadena de la vid, sumado al bajo nivel tecnológico, falta de asociatividad, limitada 

investigación e innovación tecnológica, indiferencia de instituciones públicas y 

privadas, bloqueo del mercado ecuatoriano, escasa información, han generado 

problemas y puntos críticos en la sostenibilidad de la cadena productiva, motivos 

más que suficientes para la presente investigación, cuyo objetivo general es 

construir un modelo de cadena productiva de vid para la provincia gran chimú,  las 

siguientes metas; elaborar un diagnóstico de la realidad actual de la cadena 

productiva, analizar la productividad, competitividad y sostenibilidad de la cadena 

productiva,  evaluar y analizar los factores competitivos en cada eslabón de la 

cadena productiva, establecer los cuellos de botella en la cadena productiva. La 

investigación es conveniente porque las estrategias de mejora que se propondrán 

deberán contribuir a la mejora significativa de la cadena productiva actual, 

reorientándola hacia una cadena de valor global, tiene relevancia social, debido a 

que actualmente la actividad vitivinícola es fuente de ingresos de varias familias; 

generando varios puestos de empleo. Desde el punto de vista teórico, se planteará 

una alternativa de mejora continua, así como una visión clara de las actividades a 

desarrollar para incrementar la productividad y competitividad y darle sostenibilidad 

a la cadena; Por tanto, los resultados al ser implementados dentro de la cadena 

productiva, permitirán mejorar su desempeño.   
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II. MARCO TEÓRICO  

Desde hace más de cinco décadas la actividad económica más importante en la 

Provincia Gran Chimú es la vitivinicultura cuyo producto tiene aprobación en el 

mercado peruano y también a nivel internacional, principalmente el mercado 

ecuatoriano. Esto ha incentivado un especial interés por el estudio de la cadena 

productiva en de uva. También pretendemos sustentar la manera en que el estado 

tiene que asumir compromisos con los pequeños productores, fundamentalmente 

cuando se trata de apoyar o incentivar técnicas para la producción, en las 

diplomacias exteriores de negociación en el mercado global. Por otro lado, la 

provincia Gran Chimú, en la región La Libertad tiene el clima óptimo para producir 

uvas durante todo el año. En el contexto globalizado en que vivimos, la adaptación 

a las exigencias de los consumidores de manera competitiva y sostenible, 

fundamentados en la calidad e inocuidad alimentaria por parte de los productores 

tendrán la posibilidad de mantenerse y escalar.   

Al respecto Montaño et al. (2018) afirma, para que toda actividad agrícola sea 

sostenible tiene que ser eficientemente competitiva, por lo tanto existe una estrecha 

relación entre productividad y competitividad, la condición para ser competitivo es 

optimizar la productividad, agregándole a todo esto los beneficios de contar con un 

agro ecosistema favorable, otorga un plus adicional que incrementa la 

sostenibilidad aún más, por su parte la Organización Internacional del Trabajo, 

(2009) sostiene que la productividad es el eje fundamental para que los productores 

o trabajadores agrícolas mejoren su calidad de vida, las organizaciones sean 

sostenibles, exista cohesión y equidad social  y se genere desarrollo económico, 

Ortiz et al, (2017) las modificaciones que sufre el ambiente a nivel global plantea 

retos para la  producción agrícola y la competitividad es fundamental, siendo las 

variables infraestructura, tecnología y financiamiento los indicadores a considerar; 

otro aspecto importante que los productores tienen obligatoriamente deben poner 

en práctica es la actualización, también Cayeros et al, (2016) indican que es 

indispensable la vinculación entre  actores que participan en todo el proceso 

productivo para cubrir los requerimientos de productos determinados, las cadenas 

productivas en el sector agroindustrial con perspectiva de cadenas de valor global 

plantean mejorar su participación, esta vinculación además del negocio debe 
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generar confianza y equidad en los diferentes eslabones de  la cadena para hacerla 

sostenible; en esta última década las CVG son las responsables de la sostenibilidad 

de los negocios agroindustriales,  según García et al. (2016) las definen como el 

conjunto de acciones necesarias para la producción de un producto o servicio, que 

deben agregar valor y cuantía  al producto final, dando beneficio tanto al productor 

como al consumidor, para complementar Prieto et al. (2017) indican que de esta 

manera se han generado los modelos de economía  circular que buscan la 

sostenibilidad del desarrollo, plantean diversas estrategias a lo lago de la cadena 

de producción, que permitan la producción y consumo sostenible, de acuerdo con 

Castro, (2016) La perspectiva de cadenas productivas nos orienta a un mejor 

análisis, ayuda a desarrollar la productividad  y perfeccionar  la competitividad 

promueve la aplicación de políticas sectoriales consensuadas, genera seguridad y 

equilibrio entre entidades y actores a lo largo de la cadena, afirmando este 

planteamiento la CEPAL, (2016) sostiene que fortalecer las cadenas productivas es 

una herramienta poderosa para disminuir las brechas socioeconómicas, debido a 

que el valor agregado que se genera  alcanza a los productores y orienta al 

desarrollo económico sostenible  

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que, Barroso et al. (2019) debido a 

los diversos cambios que se generan  en el entorno mundial, las organizaciones 

están obligadas a adaptarse rápidamente, de manera eficiente sin descuidar el 

desarrollo sostenible, teniendo como centro al ser humano, preservando los 

aspectos financieros y medioambientales, para tener una visión más amplia, 

Oddone y Pérez, (2016), señalan que la metodología de cadenas de valor 

promueven el análisis profundo, innovan estrategias para generar desarrollo 

económico teniendo en cuenta los lineamientos de orden mundial  que  discuten las 

políticas sobre cambio climático  y desarrollo empresarial, para tener otro panorama 

de mejora en las cadenas productivas Frederick, (2014) afirma que la percepción 

generada al mirar desde abajo es modernización, lo que implica actualización e 

innovación, para lograr el ascenso en la cadena, que es lo que hacen 

organizaciones y países para mantener sus posiciones en el mundo.. Para 

complementar lo antes mencionado Ibarra et al. (2019) Actualmente es inevitable 

sustentar que las organizaciones o productores pequeños puedan sostenerse en el 



6 
 

contexto globalizado en que vivimos, sin investigación, innovación, actualización, 

por lo tanto, deben recurrir a la ciencia, la tecnología, la comunicación como puntos 

de apoyo para tener la competencia necesaria. GEREFFI, (2016) sostiene, para 

lograr el ascenso en las CVG hay que analizar casos comparables, identificar 

limitantes que dicho sea de paso son muchas en los países en desarrollo, limitada 

producción, certificación, insuficiente infraestructura, políticas inadecuadas, escasa 

asociatividad, ausencia de instituciones públicas y privadas. Así mismo, Taglioni y 

Winkler, (2016) señalan que el análisis de la cadena de valor es valioso por su 

capacidad para evaluar quién se beneficia de la participación, si hogares, 

empresas, sectores, regiones o países, otro enfoque a tener en cuenta de acuerdo 

con la Universidad Nacional Aotónoma de Mexico, (2018) es el método de las CVG, 

convertido en un eficaz instrumento que puede ser aplicado en todo el mundo para 

el progreso de la humanidad, el crecimiento sociocultural y económico. Resultado 

de la interacción general de distintos elementos que, a escala global, han tenido 

implicaciones en la seguridad alimentaria, la provisión de servicios eco sistémicos 

y el bienestar social en general. Otro aspecto importante a incorporar en el análisis 

de las cadenas de valor Erickson, (2008) es el cambio ambiental global CAG ha 

influenciado en los diversos sectores sociopolíticos y económicos, en los sistemas 

alimentarios, con ello la producción rural ha sufrido una aceleración de procesos, 

interacciones y paradigmas, contexto que ha obligado a los productores de zonas 

rurales a afrontar desafíos en varios aspectos como, alteraciones del clima, 

modificación en las estrategias comerciales y de producción, precios inestables, 

cambios en los patrones de consumo entre otros.   

El escenario actual apunta a una intensificación de los cambios y con ello las 

amenazas a los productores agrícolas continuarán. Según Córdoba, 2012 La 

perspectiva de cadena productiva nos permite tener una visión general de la cadena 

desde el suministro de insumos, las unidades productivas, la distribución y el 

mercadeo final. Esta visión extendida no solo abarca los eslabones principales 

también incluye el rol que juegan las instituciones públicas y privadas, además otros 

servicios vinculados al sector, bajo este mismo punto de vista Córdoba, (2012) de 

cadenas productivas se ha logrado crear y mejorar ciertos programas de 

crecimiento y desarrollo rural por lo que instituciones públicas, ONGs y 
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cooperaciones de apoyo internacional han venido adoptándolo con el objetivo de 

vincular pequeños agricultores rurales en un territorio a los mercados, Dulcich,  

(2016) la  propia  filosofía  del vínculo comercial  se afecta al incrementar  la relación 

coherente al interno de la cadena, en esta concordante relación tecnológica de largo 

plazo la mercancía pasa a un segundo plano y se prioriza la producción 

propiamente dicha, generando sostenibilidad a la cadena. Así mismo Flores, (2013) 

sostiene que los entornos competitivos en los mercados mundiales, no solo 

condicionan a los productores agrícolas se organicen para producir, también deben 

desarrollar capacidades y crear sistemas de suministro de insumos, maquinaria  y 

servicios, además en la distribución del producto, generar valor agregado para ser 

competitivos, la CEPAL, (2016) a través de la metodología de cadenas de valor 

plantea una serie de interrogantes cuyas respuestas sirvan para diseñar políticas 

públicas estratégicas,  por ejemplo, a quién y en qué áreas se  capacita, institución 

educativa superior de estudios o instituto tecnológico está capacitado y tiene la 

competencia, de qué manera se genera un vínculo con el sector privado para hacer 

posible compromisos y cofinanciamiento. Bada et al. (2017) Los encadenamientos 

productivos se fueron creando ante la necesidad de mejorar la eficiencia colectiva, 

sin embargo, su crecimiento y desarrollo exige de políticas macroeconómicas 

relevantes, elección y aprovechamiento de oportunidades, generar un entorno 

estable y de confianza que garantice la sostenibilidad.   

Otro aspecto importante para la mejora continua tano de cadenas productivas, 

como de cadenas de valor global es el desempeño agrícola, Pérez y Merino, (2017) 

conceptualiza al Desempeño como el acto y resultado de ejecutar realizar, 

desempeñar, cumplir una tarea, formalizar una actividad, dedicarse a una 

ocupación o trabajo. Esta acción se vincula también a la gestión puede, 

representación o función de un papel. Un buen desempeño guía hacia la  

productividad, el desarrollo y la sostenibilidad  Bucheli et al, (2016) el progreso rural,  

se precisa como un cambio sistemático y transformacional en la producción, las 

instituciones, y la sociedad en los territorios, direccionado por líderes  

representativos con idoneidad, más el apoyo de las instituciones públicas y privadas 

con responsabilidad social para el desarrollo, cuyo objetivo fundamental sea el 

bienestar social equitativo y sostenible,  el potencial progreso de un pueblo está en 



8 
 

función del talento de su propia gente, instituciones, recursos económicos y 

culturales; procura una configuración  además de territorial, microeconómica y de 

producto; es importante el desempeño de administraciones públicas, locales y 

nacionales, Considera ineludible la participación de entes  públicos y privados a 

través de una interacción colectiva. Suárez et al. (2020) Los negocios se orientan 

hacia donde existe desarrollo tecnológico, por lo que podemos decir que se han 

vuelto tecnológicos, actualmente hay que estar a la altura de los desafíos, 

aprovechar las oportunidades, utilizar eficazmente la definición comportamiento 

organizacional, Enfocándolo al mejoramiento de la productividad, Suárez et al. 

(2020) señalan, el comportamiento organizacional está orientado a incrementar la 

productividad, eliminar el absentismo, conductas desviadas de los objetivos 

propuestos para el trabajo, estimular conductas y comportamientos de ciudadanía 

organizada y bienestar en el trabajo la satisfacción laboral. En el contexto global el 

comportamiento organizacional investiga el accionar ciudadano, y como sus 

procedimientos influyen en el desempeño de la organización. Las organizaciones 

se han vuelto inevitables para el desarrollo de la humanidad. Suarez et al. (2020) 

La organización es fundamental para mejorar las competencias y fragmentación del 

trabajo, emplea tecnología de punta, mejora el contexto externo, minimiza los 

costos por compromisos asumidos, y ejerce poder y control. Suarez et al, (2020) La 

globalización genera grandes retos y encrucijadas para las organizaciones.   

Es fundamental que las organizaciones tengan un desempeño efectivo, la 

efectividad organizacional demanda una producción de bienes y servicios de 

excelente calidad con costos competitivos, en el Perú la asociatividad es débil, por 

lo que el Minagri (2019) indica, corresponde asociar y organizar a los pequeños 

productores vitícolas para que puedan aportar en el aumento de la producción lo 

que les permitirá potencializar la uva de exportación. Las asociaciones de 

productores debidamente formalizadas, con buena representación, tienen la 

posibilidad de ser parte en la cadena productiva de forma directa, generar alianzas 

estratégicas, desarrollar infraestructura y servicios, que actualmente todavía son 

limitados. Eguren (2020) Lastimosamente de forma sucesiva los gobiernos de turno 

han olvidado a los agricultores familiares, limitándoles los recursos públicos, 

generando además graves problemas de gestión. Por mencionar uno en el ejercicio 

anterior según consulta amigable al Mef. el nivel de ejecución del gasto público 
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agrario escasamente superaba la mitad (51.2 %) del presupuesto institucional 

modificado (PIM). Si observamos la distribución en el territorio nacional de la 

asignación de gastos, nos damos cuenta que el Estado no tiene una visión de 

conjunto del sector ni una priorización.  Aproximadamente un tercio de distritos 

rurales del país recibió cero soles para gastos en capital en la función agropecuaria. 

Lederman y Maloney (2014) Los escritores concluyen   que lo trascendente no es 

lo que se produce es mucho más importante el cómo se produce. Encontrándose 

aquí la diferencia entre los países en crecimiento con los países de primer nivel, y 

es que estos tienen la capacidad de producir con mayor calidad y menor costo los 

mismos bienes  además desarrollan tecnologías e innovan continuamente lo que 

les permite una alta especialización en las tares más sofisticadas dentro de las 

fragmentadas líneas de producción, Zanfrillo et al. (2019)  La manera más 

importante para incrementar el valor agregado al producto en su fase de producción 

es la adopción de tecnologías orientadas a la satisfacción de las exigencias del 

consumidor así como a la calidad del producto. Duran et al. (2018) Define a la 

competitividad como las características peculiares de una persona u organización 

que le son beneficiosas y le ayudan a sobresalir entre sus competidores, también 

indica que la competitividad está orientada al producto o servicio que se ofrece junto 

a la aceptación de los consumidores, mientras que la calidad está referida a la 

valoración del producto o servicio.  

En términos concretos, a los clientes lo que más les interesa es que los productos 

estén alineados a sus exigencias y además que sobresalgas sobre otros, les 

preocupa menos los procedimientos o que se realizan, para Herrera Ruiz (2017) 

cuando los productores orientan su mercancía al mercado su desempeño  es 

afectado de manera directa y positivamente, mejora la motivación, influye en el 

comportamiento que les permita actitudes innovadoras y de actualización que 

destacan su competencia, al mismo tiempo señala Herrera Ruiz (2017) la 

implementación de buenas prácticas agrícolas y ambientales es otra manera de 

orientar los productos hacia mercados exigentes, mejorar el desempeño agrícola, 

enrumbando hacia la productividad, competitividad y sostenibilidad de las cadenas 

productivas o de valor, por lo tanto, una orientación de empresas o productores 

hacia el mercado es una buena estrategia para mejorar el desempeño agrícola, 

además las implementaciones de prácticas amigables con el medio ambiente 
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otorgan un plus adicional al valor agregado del producto, también nos dice que 

López Castaño (2017), la disposición de asistencia técnica es indispensable para 

el crecimiento agrícola en las zonas rurales donde el capital privado no alcanza, sin 

embargo, esta tarea debe ser responsabilidad de las empresas municipales, 

principalmente donde la actividad agrícola es la base económica familiar, Poveda 

Olarte (2019) La globalización ha generado cambios sustanciales en las actividades 

productivas, siendo la pequeña agricultura la más afectada y debe adaptarse a las 

exigencias de los grandes mercados, las asociaciones resultan ser la estrategia 

para enfrentarlos y son los gobiernos a todo nivel el apalancamiento necesario. La 

asociatividad es sumamente importante en la actividad agrícola por las 

peculiaridades de esta actividad productiva, por lo que las asociaciones de 

productores desempeñan un papel preponderante en este sector, es necesario 

tener en cuenta que son muchos los elementos influyentes para que este 

mecanismo de acción colectiva alcance el éxito esperado, Cevallos Cedeño (2019) 

la asociatividad de pequeños y medianos productores favorece la realización de 

actividades conjuntas, que al hacerlo individualmente no resulta conveniente por el 

incremento de costos y tiempo como, compras o alquiler de maquinaria, adquisición 

de semillas, abonos, fertilizantes y agroquímicos en general. En América Latina 

parece que los países aún no han implementado políticas de apoyo a la agricultura 

rural por lo que la productividad y competitividad no los alcanza, en México (Reyes 

et al. (2015) sostiene, a grandes rasgos, existe la percepción de continuar con la 

situación de mantener el estado de cosas que soportan los pequeños y medianos 

productores, unidades pequeñas, y sistemas tradicionales de producción, 

circunstancias que resultan concluyentes en términos de productividad y 

competitividad nacional.   

Por el contrario, los países desarrollados orientan sus esquemas de producción con 

financiamiento, asistencia técnica y apoyo de manera íntegra. Fonseca y Vega 

(2018)  La agricultura rural necesita de un modelo para su desarrollo que abarque 

elementos económico productivos, socioculturales y medioambientales, determinar 

el uso de buenas prácticas agrícolas como instrumentos que permitan enfrentar las 

exigencias del entorno globalizado, como tener  Durán et al. (2018) la competencia 

para generar productos de alta calidad, con bajo costo y en las cantidades exigidas 

por la especificidad del mercado, a consecuencia de un manejo con tecnología, con 
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trabajo altamente eficiente, innovaciones permanentes, la excelente productividad, 

pérdidas mínimas, y la reducción de los costos de producción Villafuerte y Luzardo 

(2016)  La competitividad deberá ser una situación sostenible, reforzada  y no 

provisional que fortalezca el desarrollo de la competencia comunitaria que es 

conceptualizada como un sistema interactivo que comprende al talento humano, 

patrimonio de la organización, y el recurso social existente en una comunidad; 

compendios elementales para la resolución de problemas conjuntos y optimizar el 

bienestar  Padilla Pérez (2014). En definitiva, la dirección de una cadena de valor 

se fundamenta sobre aspectos relacionados directamente con su funcionalidad 

como la estructura, los actores que tienen mayor influencia y poder, el régimen de 

estímulos, los reglamentos que se aplican a los actores de la cadena, las 

costumbres relacionadas a las formas de producción y el impacto de la aplicación 

de tecnologías modernas. Demenus et al. (2011). Conceptualiza a los eslabones 

como el conjunto de organizaciones, individuos o actores de la cadena productiva, 

que realizan actividades económicas relacionadas de manera conjunta. Estos 

eslabones desarrollan funciones diversas a lo largo de la cadena productiva como 

suministros, producción, transformación, industrialización, mercadeo y expendio, 

para Hernández Pérez (2019) una innovación es la aplicación de conocimientos 

nuevos, o existentes que son relevantes económica o socialmente.  

 Así mismo, existe común acuerdo en enfatizar que la innovación es fundamental 

para el desarrollo social e interactivo, López y Lugones (1998). Sin embargo, es 

conveniente tener en consideración que la conceptualización de innovación está 

relacionada con la contextualización adecuada del entorno, Caicedo et al. ( 2018) 

una característica en las economías rurales es la variada multiplicidad de 

actividades económicas no solo la agrícola por lo que el sector campesino y la 

agricultura destacan por su gran aporte a la economía y además se convierten en 

el soporte en tiempos de crisis; por lo que, es sumamente importante formar una 

nueva generación de líderes capaces de analizar la importancia de este sector con 

la competencia para un aprovechamiento de oportunidades que se presenten. Borja 

et al. (2016) Una de las maneras de impulsar políticas públicas para el sector 

agrícola rural es realizando tipologías de productores, según sus características y 

sistemas de producción que emplean, las características de los productores y el 

sistema de producción agrícola que desasarrollan son fundamentales para la 
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gestión de proyectos de desarrollo. Roa (2018) En los últimos años el Perú se ha 

convertido en un modelo de agro exportación para America latina, esto por sus 

políticas en el sector agricultura que han favorecido especialmente a la agricultura 

intensiva donde el capital privado ha sido fundamental, sin embargo, en sector rural 

donde básicamente la agricultura es extensiva aún está estancado y necesita de 

políticas para su impulso siendo fundamental la inversión pública, además de la 

investigación e innovación en tecnologías. Norabuena Trejo (2019) La situación de 

las zonas agrícolas rurales en el Perú tiene la oportunidad de mejorar siempre y 

cuando el estado a través de políticas bien establecidas otorgue mayor apoyo a 

este sector, dotándolo con infraestructura, tecnología, conexión al mercado, 

desarrollo sociocultural, que les permita aprovechar las oportunidades y optimizar 

el uso de os recursos. Moreno et al. (2017) sostienen que las grandes diferencias 

generadas en la productividad agrícola de los países de America Latina resultan 

mayoritariamente de las divergencias en la utilización de insumos por unidad 

productiva, las características de los recursos naturales, la accesibilidad y 

explotación de nuevas tecnologías y la escolarización.  

Para Anríquez (2016) los resultados de investigaciones en materias de economía, 

así como las evidencias empíricas utilizables, resaltan la teoría de que la orientación 

de las inversiones públicas hacia patrimonios privados en menoscabo de la 

inversión pública, limita el desempeño del sector agrícola, principalmente en las 

zonas rurales Lozano y Restrepo (2016) a lo largo de toda la historia la  principal 

actividad productiva ha sido la agricultura, el buen desempeño de esta obedece 

fundamentalmente a la productividad, la misma que tiene relación directa con los 

bienes públicos y políticas de este sector. Vela y Gonzales (2011) En el Perú el 

sector agrario está determinado fundamentalmente por dos aspectos; sus recursos 

naturales disponibles, con gran énfasis en la superficie disponible para uso agrícola, 

aprovechamiento eficiente del agua y las condiciones medioambientales; y 

características de la producción que resultan de la tecnología que se utiliza y la 

optimización en el uso de los recursos naturales. De acuerdo con el Instituto Crecer 

(2018) En los últimos veinticinco años el Perú ha crecido significativamente en sus 

exportaciones agroindustriales debido básicamente a las políticas implementadas 

en el sector con incentivos fundamentalmente hacia la inversión privada, sim 
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embargo la agricultura en las zonas rurales por falta de incentivos y políticas 

adecuadas se mantiene estancada, por lo que es urgente una reorientación de las 

políticas en este sector, para el Ministerio de Agricultura (2018) es de imperiosa 

necesidad orientar las políticas públicas a la reducción de brechas de 

competitividad en el sector agrícola del Perú con el objetivo de disminuir 

significativamente la pobreza en la zona rural, acomodarse al contexto internacional 

y nacional y hacer frente al efecto del cambio climático, Mayorga et al. (2018) 

gestionar tecnologías e innovaciones está relacionado a la construcción de 

conocimientos para la ampliación y fortalecimiento de capacidades tecnológicas  

útiles para la resolución de problemas concretos, o para la satisfacción de 

necesidades   y  así,  resolver  un  problema  concreto  o  satisfacer  una  necesidad  

de configuración globalizada,  orientada al incremento de la competitividad y la 

mejora de la calidad de vida de los actores del sistema. Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (2017) Una fuerza importante en los últimos años que 

promueve el crecimiento y desarrollo sostenible de la agricultura peruana es sin 

duda el sector privado, no habiéndose apreciado significativamente la incidencia de 

políticas públicas, sin embargo, tibiamente favorecieron políticas para favorecer la 

inversión privada. El abandono del estado a la agricultura familiar influye 

directamente en su productividad y competitividad, Galarza y Díaz (2015) debido a 

que este sector bastante atomizado, tiene grandes dificultades para acceder a 

mercados nacionales e internacionales, difícil acceso a otros factores de producción 

como tecnologías, créditos, etc. Además, tienen que enfrentarse al poder de los 

mercados demandantes, los grandes comerciantes o acopiadores. Para Duché et 

al. (2017), los estados deben formular planes de desarrollo integral para impulsar 

la agricultura familiar en las zonas rurales, promoviendo políticas que favorezcan 

las innovaciones tecnológicas, accesibilidad a los mercados, disponibilidad de 

créditos, infraestructura, además de la escolarización con los nuevos enfoques de 

agroecología y seguridad alimentaria.  

.  
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III. MÉTODOLOGÍA   

  3.1. Tipo y diseño de investigación   

Para desarrollar este trabajo de investigación, planteo una metodología enfocada 

hacia la investigación científica particular, que explica brevemente y con una 

relación lógica una realidad, desde este punto de vista Solórzano (2020) 

puntualiza que la metodología viene a ser el conjunto de pasos previos que el 

investigador selecciona para obtener resultados satisfactorios lograr resultados 

favorables que lo orienten a proyectar ideas nuevas, también Paz (2017) nos 

dice, La metodología es el eje central del proyecto, debe describir 

adecuadamente los componentes de la investigación o del estudio, los métodos 

de recolección de datos, procedimientos de observación, los instrumentos, los 

procedimientos y los métodos de análisis. En consecuencia, la metodología nos 

brinda el panorama de actividades a desarrollar. La investigación a realizar 

tendrá un enfoque cuantitativo, ya que según la Universidad Autónoma de Nuevo 

León (2012) este cobra notabilidad cuando se trata de hacer estudios sobre un 

fenómeno o comportamiento de individuos tal es el caso de mi investigación que 

busca analizar el desempeño de los participantes en la cadena productiva de la 

vid. La investigación tendrá un diseño no experimental, descriptivo propositivo 

ya que no habrá manipulación de variables, como lo manifiesta Belloso (2017) 

es la que se realiza sin maniobrar intencionalmente las variables, lo que se hará 

es describir los fenómenos o comportamientos tal como se presentan en su 

ambiente original para su análisis correspondiente, ya que a través de los 

objetivos planteados deseamos conocer la situación real de la cadena para luego 

de un análisis profundo plantear posibles soluciones para su mejora inmediata y 

sostenibilidad en el largo plazo. Además de ello la consideramos descriptiva en 

razón que el trabajo permitirá describir o mostrar cómo la cadena de valor de la 

vid al implementarse con nuevas variedades, equipamiento, capacitación y 

asistencia técnica permitirá percibir los procesos que se dan, si han mejorado o 
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no por parte de los propios productores. El enfoque orientado será cuantitativo 

motivado por el entorno actual debido a la pandemia Covid 19  

3.2. Variables y operacionalización   

Para el presente trabajo de investigación, he considerado dos variables, la 

primera es cadena productiva que será la variable independiente; la segunda es 

desempeño laboral que sería la variable dependiente.  

Variable Independiente Cadena productiva  

 Definición conceptual Según el Minagri (2015) es la agrupación de actores 

económicos vinculados por el mercado desde el suministro de insumos, 

producción, distribución comercialización hasta el consumidor final o mercado,   

Definición operacional operacionalmente la definimos como el conjunto de 

actividades que desarrollan los actores en cada eslabón para para proporcionar 

productividad, competitividad y sostenibilidad al cultivo de la vid.  

Su medición será ordinal.  

Variable dependiente, Desempeño laboral   

Definición conceptual Básicamente, la definición conceptual de las variables 

constituye una abstracción articulada en palabras para facilitar su comprensión 

y su adecuación a los requerimientos prácticos de la investigación, Rojas (2018) 

el desempeño laboral es la manera que el trabajador adopta para realizar sus 

tareas, estimulado por la motivación que es la herramienta para el desarrollo del 

entorno y el logro del éxito, teniendo en cuenta que el talento humano es 

relevante para un excelente desempeño, en agricultura el desempeño laboral 

incluye las capacidades, actitudes o comportamientos de los ciudadanos, que 

los hace competitivos y además son relevantes para el logro del objetivo como 

productores de vid.   

Definición operacional para determinar el desempeño laboral se ha estimado 

las siguientes dimensiones, desarrollo de capacidades, motivación, 

actualización, capacitación, innovación, productividad y comportamiento, 

aplicaremos una escala de medición ordinal.  Villasís y Miranda, (2016) sostiene 

que todas las variables deben tener una definición operacional para su 

evaluación correspondiente.   
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3.3. Población, muestra y muestreo   

Población, Según Sampieri (82018) la investigación se tornará transparente, y 

estará sujeta a crítica y réplica, y esto será posible si el investigador delimita con 

claridad la población estudiada y hace explícito el proceso de selección de su 

muestra. es importante poder identificar la población que se va estudiar, por 

consiguiente, Vara Horna (2015) indica es la agrupación de individuos que viven 

en determinada comunidad, estado o nación y cambia con el transcurrir del 

tiempo Se considera población, para realizar la presente investigación se tomara 

en cuenta a todos ciudadanos de la provincia Gran Chimú dedicados al cultivo 

de la vid   

Muestra, Hernández et al. (2014) para el proceso cuantitativo, la muestra 

constituye un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 

datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además 

de que debe ser representativo de la población. Ortés (2017) nos dice que es 

una proporción que se presupone representativa de la población que define la 

parte del universo que será utilizado en la investigación. El número de 

productores vitícolas seleccionados debe ser, en todo caso, representativo de la 

provincia y la cantidad ha de responder a los intereses y objetivos del estudio.  

Muestreo, utilizaremos la técnica de muestreo probabilístico aleatorio simple, ya 

que de acuerdo con Otzen y Manterola (2017) esta nos asegura que todos los 

individuos que componen la población objetivo tienen la misma posibilidad de 

participación en la muestra, para mi investigación esto quiere decir que la 

probabilidad de elección de un individuo x es independiente a la probabilidad de 

los demás.   

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

La técnica viene hacer el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y 

registrar la información, es el conjunto de instrumentos y medios a través de los 

cuales se efectúa el método. En la presente investigación he considerado la 

técnica de entrevista mediante la aplicación de un cuestionario, de acuerdo con 

Caro (2018)  comúnmente se aplican para investigaciones cuantitativas, es una 

técnica bastante desarrollada que nos ayuda a conseguir información precisa de 

un gran número de individuos, al mismo tempo es una técnica ágil, no exige la 
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presencia del investigador, puede aplicarse utilizando tics., dadas las 

circunstancias debido a la pandemia de COVID 19 que viene sucediendo en el 

ámbito local nacional e internacional; utilizaremos un formato estandarizado de 

preguntas, donde reportaran sus respuestas. Por lo antes indicado en la 

elaboración del cuestionario se tendrá en cuenta la adaptación a las necesidades 

de información del investigador y las características de la población en la que se 

realizará la investigación. La principal ventaja de los cuestionarios auto 

administrados se contempla en la reducción del tiempo y personal que implica 

realizar un cuestionario y las desventajas es que el informante no tiene la 

posibilidad de hacer consultas.  

3.5. Procedimientos   

Como parte del diseño metodológico, Matilde (2017) es necesario determinar el 

método de recolección de datos y tipo de técnica que se utilizará tomando en 

cuenta los objetivos y variables, una buena técnica determina en gran medida la 

calidad de la información. Se aplicará un estudio piloto con el propósito de 

determinar la confiabilidad del instrumento para el recojo de la información, se 

realizará en 25 personas con características parecidas a las de la muestra 

seleccionada para la investigación. Una vez validado el instrumento será 

aplicado a la muestra establecida mediante un formulario, dándoles un tiempo 

de 20 minutos para las respuestas. Respecto al análisis de los datos será 

utilizando un programa estadístico spss versión 21.0 en español, los resultados 

serán presentados en tablas, gráficos y figuras con su correspondiente 

interpretación.    

3.6. Método de análisis de datos   

Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados nos apoyaremos en la 

estadística descriptiva inferencial, utilizando técnicas modernas   Hernández et 

al. (2014) menciona que el análisis cuantitativo de los datos se lleva a cabo por 

computadora u ordenador, es decir el análisis de los datos se efectúa sobre la 

matriz de datos utilizando un programa computacional, para mi investigación 

luego de verificar su validez y confiabilidad se utilizara un ordenador y un 

programa para procesar los datos obtenidos.  
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3.7. Aspectos éticos   

En mi investigación se aplicó los criterios éticos de rigor correspondientes a una 

investigación científica, orientada a la solución de problemas, evitando los 

Espinoza, (2019) comportamientos inadecuados durante el trabajo de 

investigación que pueden contribuir a la pérdida de credibilidad y reputación de 

tesistas e investigadores poniendo en duda no solo su validez científica, además 

el proceso investigativo y su publicación. Es fundamental que Salazar. et al 

(2018) la ética este en los investigadores debiendo ser respetada a través de 

normas, producir conocimiento que pueda abrir oportunidades de superación o 

de solución a problemas. Bajo esta premisa se les informó claramente a los 

productores de uva sobre el propósito de la investigación, también se tendrá en 

cuenta la confiabilidad de los encuestados debido a que son incognitos y sus 

respuestas no se harán públicas. Se acepta la responsabilidad de las citaciones 

de autores que han sido empleadas para dar soporte a la investigación, ya que 

son el fundamento de la base teórica y conceptual.   
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Casi Nunca 
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IV. RESULTADOS  

A continuación, presento los resultados obtenidos luego de haber procesado los 

datos recogidos mediante la aplicación del instrumento validado por expertos a 

los productores de vid en la provincia Gran Chimú y que se constituyen en el 

diagnostico situacional que es la base para el logro de los objetivos planteados 

y de la propuesta que pretendo desarrollar para mejorar la cadena productiva de 

la vid.  

Con respecto a la dimensión producción, en la siguiente tabla observamos una 

variación significativa en la aceptación de las respuestas según la escala, siendo 

la de a veces la más alta y nunca la más baja.  

Tabla 1                                                                                                                                          

Escala de valoración, de la producción  

 

   

   

  

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada el 15 de noviembre del 2020  

Figura 1                                                                                                                                   

Distribución de la producción  

 

Fuente: Elaboración propia  

Nota: La percepción en esta dimensión es que la producción es relativamente 

baja, lo que indica que no se están aprovechando las condiciones ambientales 

Cantidad % 

  

% 18 

19 % 

29 % 

% 27 

% 7 

Siempre Casi Siempre Aveces Casi Nunca Nunca 

Escala 
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de la zona, tampoco se hace uso de tecnologías adecuadas y escasa 

investigación e innovación.  

Respecto a la Distribución, en la siguiente tabla nos damos cuenta que la 

escala con mayor respuesta es casi nunca, mientas que son muy pocos los 

agricultores que han respondido siempre.   

Tabla 2                                                                                                                                          

Escala de valoración, de la distribución  

Escala 

Siempre 

Casi Siempre 

Aveces 

Casi Nunca 

Nunca 

Total  

Cantidad 

8 

58 

274 

607 

221 

1168 

% 

1% 

5% 

23% 

52% 

19% 

100% 
Fuente: Encuesta aplicada el 15 de noviembre del 2020  

Figura 2                                                                                                                                  

Distribución de la producción  

 

Nota: Lo que manifiestan los productores de vid es una inadecuada distribución 

del producto uva, por fala de infraestructura, vehículos inadecuados y mal 

desempeño de los actores en este eslabón de la cadena productiva.   

  

    

  

1 % 5 % 

23 % 

52 % 

19 % 

Siempre Casi Siempre Aveces Casi Nunca Nunca 
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A continuación, tenemos sobre consumo, esta contiene dos indicadores y cuatro 

ítems. En los resultados presentados en la siguiente tabla observamos que la 

escala con mayor cantidad de respuestas es casi nunca, por el contrario, la 

escala siempre tuvo muy pocas respuestas.   

Tabla 3                                                                                                                              

Escala de valoración del consumo  

 

 Escala Cantidad % 

Siempre 6 1% 

Casi Siempre 38 3% 

Aveces 312 27% 

Casi Nunca 490 42% 

Nunca 322 28% 

Total  1168 100% 
Fuente: Encuesta aplicada el 15 de noviembre del 2020  

Figura 3                                                                                                                                        

Distribución del consumo  

 

Nota: En esta he percibido que los agricultores manifiestan un desconocimiento 

total de las exigencias de los consumidores del producto uva, así como también 

una desvinculación entre los actores de los diferentes eslabones de la cadena 

productiva.  

    

Respecto a las capacidades la escala con mayor cantidad de respuestas fue casi 

nunca, seguida de a veces, la opción siempre resulto ser la menos respondida 

con tal solo dos por ciento.  

  

% 0 % 3 

% 27 

42 % 

% 28 

Siempre Casi Siempre Aveces Casi Nunca Nunca 
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Tabla 4                                                                                                                                          

Medición del consumo  

 Capacidades   

Escala  Cantidad  %  

Siempre  23  2%  

Casi Siempre  105  9%  

A veces  309  26%  

Casi Nunca  431  37%  

Nunca  300  26%  

Total   1168  100%  
Fuente: Encuesta aplicada el 15 de noviembre del 2020  

Figura 4                                                                                                                                        

Distribución de las capacidades  

 

Fuente: Elaboración propia  

Nota: La percepción que tengo es que los productores de vid no mejoran sus 

capacidades para el buen manejo del proceso productivo, tampoco el estado 

ejecuta programas de capacitación, lo cual repercute significativamente en la 

productividad.  

    

Respecto a las capacidades la escala con mayor cantidad de respuestas fue casi 

nunca, seguida de a veces, la opción siempre resulto ser la menos respondida 

con tal solo dos por ciento.  

  

  

% 2 % 9 

26 % 

37 % 

% 26 

Siempre Casi Siempre Aveces Casi Nunca Nunca 
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Tabla 5                                                                                                                        

Medición de las actitudes  

Escala  Cantidad  %  

Siempre  23  2%  

Casi Siempre  105  9%  

Aveces  309  26%  

Casi Nunca  431  37%  

Nunca  300  26%  

Total   1168  100%  

Fuente: Encuesta aplicada el 15 de noviembre del 2020  

Figura 5                                                                                                                                       

Distribución de las actitudes  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Nota: En este grafico se percibe que los agricultores han adoptado actitudes un 

tanto negativas, como el egocentrismo, no desarrollan la asociatividad, lo que es 

fundamental para mejorar la productividad y competitividad, es por eso que el 

grafico nos muestra que las respuestas han sido casi nunca, nunca y a veces.  

    

Los resultados para la dimensión comportamiento muestran a la opción a veces 

como la alternativa más respondida, seguida por casi nunca, mientras que la 

opción siempre tan solo alcanza el uno por ciento.  
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Tabla 6                                                                                                                        

Medición del comportamiento  

Escala  Cantidad  %  

Siempre  15  1%  

Casi Siempre  165  14%  

Aveces  519  44%  

Casi Nunca  351  30%  

Nunca  118  10%  

Total   1168  100%  
Fuente: Encuesta aplicada el 15 de noviembre del 2020  

Figura 6                                                                                                                                       

Distribución del Comportamiento  

 

                     Fuente: Elaboración propia  

  

Nota: La lectura del grafico siete indica que los productores de vid en su gran 

mayoría casi nunca actualizan sus conocimientos, tampoco se capacitan, ya sea 

por cuenta propia o por alguna institución pública o privada, se aprecia que 

solamente el uno por ciento siempre está realizando dichas actividades.  
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V. DISCUSIONES  

En este capítulo analizamos los resultados encontrados, respecto a los objetivos 

planteados, antecedentes encontrados, teorías y experiencias propias, para facilitar 

su comprensión.  

A partir de los hallazgos encontrados, baja productividad, limitada competitividad y 

no haber logrado la sostenibilidad y de acuerdo con el objetivo general presentar 

un modelo de cadena productivo de vid para incrementar su productividad, 

competitividad y hacerla sostenible aceptamos la hipótesis alternativa general, que 

establece, si el desempeño laboral de los agricultores de la provincia gran chimú y 

las políticas del sector agricultura se reorientan hacia la disminución de las brechas 

socioeconómicas entre la agricultura familiar o rural y la gran agricultura que en las 

últimas décadas ha sido bastante beneficiada, eencontré que en diferentes zonas 

y cadenas productivas en las últimas décadas en la pequeña agricultura donde 

predomina el minifundio existen semejanzas en las cadenas productivas, estas 

semejanzas se deben a que las políticas públicas en este sector siempre favorecen 

a los grandes agricultores, estos resultados guardan relación con lo que sostienen 

la CEPAL, (2016) fortalecer las cadenas productivas es una herramienta poderosa 

para disminuir las brechas socioeconómicas, debido a que el valor agregado que 

se genera  alcanza a los productores y orienta al desarrollo económico sostenible, 

esto es acorde con lo encontrado en este estudio. Castro, (2016), la perspectiva de 

cadenas productivas nos orienta a un mejor análisis, ayuda a desarrollar la 

productividad y perfeccionar la competitividad promueve la aplicación de políticas 

sectoriales consensuadas, genera seguridad y equilibrio entre entidades y actores 

a lo largo de la cadena, por lo tanto, con el presente estudio afirmamos que es 

prioridad reorientar las políticas del sector agrícola peruano para incentivar a la 

pequeña agricultura, dotándola de la infraestructura necesaria para incrementar su 

productividad, hacerla competitiva y orientarla al desarrollo sostenible, por otro lado, 

es fundamental mejorar el desempeño de los agricultores para enfrentar a los 

exigentes mercados, resultando la actualización de conocimientos, la innovación, 

la tecnificación, aplicación de buenas prácticas agrícolas y la asociatividad entre 

otras tareas urgentes a desarrollar.  
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De acuerdo con el objetivo específico analizar la productividad, competitividad y 

sostenibilidad de la cadena productiva, los resultados mostrados en la tabla dos 

indican una productividad relativamente baja, ya que las opciones con mayores 

respuestas han sido a veces y casi nunca respectivamente, encontré que en los 

países en desarrollo esto se debe principalmente a un deficiente desempeño de los 

productores ya que no están haciendo uso eficiente de los recursos agua, suelo, 

clima, capital, mano de obra; tampoco el estado proporciona apoyo para optimizar 

la eficiencia en el uso de estos recursos, esta baja productividad tiene relación 

directa con la competitividad y ambas influyen sobre la sostenibilidad necesaria 

para la permanencia de una cadena productiva en los exigentes mercados bajo un 

contexto de profunda globalización, noto que estos resultados guardan semejanzas 

con los encontrados en otros países de América latina y el caribe y esto se debe 

principalmente a que los gobiernos de estos países no están orientando las políticas 

públicas de este sector a desarrollas la pequeña agricultura, al comparar estos 

resultados con lo expresado al respecto por Montaño et al., (2018), metodos de 

trabajo para mejorar la competitividad del sistema de uva de mesa de sonora, 

afirma, para que toda actividad agrícola sea sostenible tiene que ser eficientemente 

competitiva, por lo tanto, existe una estrecha relación entre productividad y 

competitividad, la condición para ser competitivo es optimizar la productividad, 

agregándole a todo esto los beneficios de contar con un agro ecosistema favorable 

que otorga un plus adicional e incrementa la sostenibilidad aún más. Con estos 

resultados y para lograr revertir esta situación es fundamental la participación del 

estado a través de políticas bien establecidas otorgando mayor apoyo a este sector, 

dotándolo con infraestructura, tecnología, conexión al mercado, desarrollo 

sociocultural, que les permita aprovechar las oportunidades y optimizar el uso de 

los recursos, por otro lado Anríquez, (2016) los resultados de investigaciones en 

materias de económica, así como las evidencias empíricas utilizables, resaltan la 

teoría de que la orientación de las inversiones públicas hacia patrimonios privados 

en menoscabo de la inversión pública, limita el desempeño del sector agrícola, 

principalmente en las zonas rurales, a lo largo de toda la historia, en el Perú la 

principal actividad productiva ha sido la agricultura, el buen desempeño de esta 

obedece fundamentalmente a la productividad, la misma que tiene relación directa 

con los bienes públicos y políticas de este sector; está determinado 
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fundamentalmente por dos aspectos; sus recursos naturales disponibles, con gran 

énfasis en la superficie disponible para uso agrícola, aprovechamiento eficiente del 

agua y las condiciones medioambientales; y características de la producción que 

resultan de la tecnología que se utiliza, durante las últimas tres décadas el Perú ha 

crecido significativamente en sus exportaciones agroindustriales debido 

básicamente a las políticas implementadas en el sector con incentivos 

fundamentalmente hacia la inversión privada, sim embargo la agricultura en las 

zonas rurales por falta de incentivos y políticas adecuadas se mantiene estancada, 

por lo que es urgente una reorientación de las políticas en este sector.  

De acuerdo con el objetivo identificar los cuellos de botella y limitantes en la cadena 

productiva los resultados presentados en la tabla número tres indican un alto grado 

de desconocimiento por parte de los productores del destino final de su producto, 

lo que demuestra una des conectividad entre los productores y consumidores, de 

la misma manera los datos obtenidos nos muestran una deficiente infraestructura 

en cuanto al uso eficiente del agua de riego, acopios para cosecha y transporte 

adecuado. Los investigadores Cayeros et alt. (2016) indican que es indispensable 

la vinculación entre  actores que participan en todo el proceso productivo para cubrir 

los requerimientos de productos determinados, las cadenas productivas en el sector 

agroindustrial con perspectiva de cadenas de valor global plantean mejorar su 

participación, esta vinculación además del negocio debe generar confianza y 

equidad en los diferentes eslabones de  la cadena para hacerla sostenible; en esta 

última década las cadenas de valor global son las responsables de la sostenibilidad 

de los negocios agroindustriales, para Ortiz et al. (2017) las modificaciones que 

sufre el ambiente a nivel global plantea retos para la  producción agrícola y la 

competitividad es fundamental, siendo las variables infraestructura, tecnología y 

financiamiento los indicadores a considerar. Una de las estrategias fundamentales 

en una cadena de valor es generar alianzas entre los diferentes actores, por lo 

tanto, es muy importante que los productores conozcan de los requerimientos en 

cuanto a calidad y cantidad de producto para implementar las estrategias en el 

proceso productivo y de distribución de la mercancía, una cadena de valor 

totalmente integrada aprovecha con eficiencia las ventajas comparativas y 

competitivas con beneficios tanto para los consumidores como para los 
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productores. Esta es una debilidad identificada en la cadena productiva de vid en la 

provincia Gran Chimú, donde el intermediario o comerciante tiene el control del 

producto o mercancía. La infraestructura adecuada para el proceso productivo y 

uso eficiente de los recursos naturales es otra de las estrategias fundamentales 

para la sostenibilidad de las cadenas agroalimentarias sobre este tema la CEPAL 

(2016) plantea el fortalecimiento de las cadenas productivas basado en una 

ecuación entre el estado, la sociedad y el mercado, esta metodología resulta 

bastante útil y es indispensable para el desarrollo de la agricultura rural, permite en 

primer lugar el diseño adecuado y decidido de estrategias públicas, en segundo 

lugar promueve la formación del capital humano, incentiva la investigación e 

innovación orienta la comercialización, direccionamiento a nuevos mercados y el 

cuidado al medio ambiente, entonces otra de las limitantes en la cadena productiva 

de vid es la infraestructura.  

En concordancia con el objetivo específico identificar los desafíos y oportunidades 

para el crecimiento y mejora de la cadena productiva, los resultados obtenidos en 

la tabla número seis nos indican que los productores no participan en 

organizaciones, desaprovechando la oportunidad de reducir costos de producción, 

esta actitud negativa y hasta egoísta limita el desempeño agrícola, lo cual influye 

negativamente en la productividad y competitividad poniendo en riesgo la 

sostenibilidad de la cadena productiva, para Suarez et al. (2020) la organización es 

fundamental para mejorar las competencias y fragmentación del trabajo, emplea 

tecnología de punta, mejora el contexto externo, minimiza los costos por 

compromisos asumidos, y ejerce poder y control, la globalización genera grandes 

retos y encrucijadas para las organizaciones, es fundamental que las 

organizaciones tengan un desempeño efectivo, la efectividad organizacional 

demanda una producción de bienes y servicios de excelente calidad con costos 

competitivos, en un informe del  Minagri, (2019) sostiene que corresponde asociar 

y organizar a los pequeños productores vitícolas para que puedan aportar en el 

aumento de la producción lo que les permitirá potencializar la uva de exportación. 

Las asociaciones de productores debidamente formalizadas, con buena 

representación, tienen la posibilidad de ser parte en la cadena productiva de forma 

directa, generar alianzas estratégicas, desarrollar infraestructura y servicios, que 
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actualmente todavía son limitados, en la modernidad la competitividad se logra a 

gran escala y la única forma de alcanzarla es a través de la asociatividad para el 

caso de la agricultura rural en el Perú, la agro exportación en el contexto de 

globalización exige altos niveles de calidad para poder ser competitivos y lograr 

insertarse en cadenas de valor, los productores vitícolas de la provincia Gran Chimú 

tienen la oportunidad de insertarse al mercado internacional siempre y cuando 

cambien de actitud, para aprovechar el boom de la exportación de uvas en los 

últimos años.  

De acuerdo con el objetivo específico, analizar el comportamiento y desempeño 

agrícola de los productores de vid, los resultados mostrados en la tabla 6 indican 

que solo aveces logran un comportamiento adecuado, lo que quiere decir que no 

desarrollan las capacidades requeridas para una buena productividad y 

competitividad, resulta fundamental para ser competitivos la actualización de 

conocimientos y el entrenamiento, lo mismo que la planificación y evaluación 

permanente, al comparar los resultados obtenidos con lo expresado por Lederman 

y Maloney, (2014) quienes concluyen   que lo trascendente no es lo que se produce 

es mucho más importante el cómo se produce. Encontrándose aquí la diferencia 

entre los países en crecimiento con los países de primer nivel, y es que estos tienen 

la capacidad de producir con mayor calidad y menor costo los mismos bienes 

además desarrollan tecnologías e innovan continuamente lo que les permite una 

alta especialización en las tares más sofisticadas dentro de las fragmentadas líneas 

de producción, por lo que resulta trascendental la tarea del estado en la motivación 

y escolarización hacia los productores, implementando y desarrollando planes 

específicos para el logro de capacidades y competencias, resulta muy importante 

la gestión del conocimiento donde la intervención de productores, profesionales y 

el estado es fundamental para capturar, desarrollar, intercambiar y aplicarlo 

eficazmente.  
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VI. CONCLUSIONES  

1. En esta tesis se Presentó un modelo de cadena productiva de vid para 

incrementar su productividad, competitividad y hacerla sostenible, porque es 

fundamental para ser competitivos en los exigentes mercados en un contexto 

de profunda globalización, lo más importante de este modelo es producir lo que 

los consumidores exigen, en cuanto a cantidad, calidad, utilizando sistemas de 

producción amigables con el medio ambiente, donde la orientación de cadenas 

productivas a cadenas de valor global  es la tendencia para lograr la 

permanencia en los mercados, es importante mencionar que la participación 

del estado mediante la generación de políticas orientadas a la reducción de 

brechas socioeconómicas entre la pequeña agricultura o agricultura rural y la 

gran agricultura que en las últimas décadas ha sido bastante favorecida.   

2. En esta investigación se analizó la productividad, competitividad y 

sostenibilidad de la cadena productiva de la vid lo más importante que se 

encontró de este análisis es el uso óptimo que tiene que hacerse de los 

recursos agua suelo, tecnología, que sumados al plus que le da el contar con 

características medioambientales favorables para el cultivo de la vid, 

incrementan la productividad y es fundamental tener la infraestructura 

necesaria que nos ayuda a mejorar la competitividad, sin embargo encontré 

aquí una gran debilidad debido principalmente al desinterés de las autoridades 

en los diferentes niveles de gobierno, lo que viene limitando la sostenibilidad de 

la cadena.  

3. En este trabajo de investigación se identificó los cuellos de botella y limitantes 

en la cadena productiva, lo más relevante que encontré fue la comercialización 

que la realizan intermediarios inescrupulosos que ponen los precios del 

producto a su antojo, obteniendo ventajas considerables sobre el valor 

generado en la cadena, la falta de infraestructura es la principal limitante, 

específicamente en lo referente al uso óptimo del agua.  

4. En esta tesis se identificó los desafíos y oportunidades para el crecimiento y 

mejora de la cadena productiva lo más importante que se identifico es el haber 

perdido el mercado ecuatoriano el año 2015 el cual durante más de cincuenta 

años fue la principal plaza de la uva Casquina, el gran desafío es recuperarlo 
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lo más pronto posible. La oportunidad es ingresar a otros mercados 

internacionales aprovechando en boom de la agro exportación.  

5. En este trabajo de investigación se analizó el comportamiento y desempeño 

laboral de los productores de vid, lo más resaltante fue la falta de actitudes 

positivas, siendo el egocentrismo la limitante para la generación de 

asociaciones o cooperativas indispensable para la reducción de los costos de 

producción y para enfrentar los desafíos.  

  



32 
 

 VII. RECOMENDACIONES  

1. Considerando la importancia de este trabajo de investigación y en función de 

los resultados obtenidos se formulan algunas sugerencias tanto para los 

productores de vid como para las autoridades locales, regionales y 

nacionales que tienen que ver con las políticas sectoriales para mejorar la 

cadena productiva.  

2. Orientar la cadena productiva de la vid hacia una cadena de valor global 

sustentada bajo un modelo de economía circular buscando la sostenibilidad 

del desarrollo, planteando diversas estrategias con principios de equidad, 

transparencia, resiliencia y gobernanza.   

3. Optimizar el uso de recursos suelo agua, innovando tecnología, realizando 

investigación, formando alianzas estratégicas con la participación de 

productores, estado y mercado.    

4. Generar políticas orientadas a construir la infraestructura necesaria para 

mejorar la productividad y competitividad en la cadena productiva de vid.  

5. Realizar las negociaciones pertinentes para recuperar de forma inmediata el 

mercado ecuatoriano y aprovechar el boom de la agro exportación para 

ingresar a otros mercados.  

6. Incentivar la asociatividad para reducir costos de producción, de 

comercialización, enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades.  

  

    



 

PROPUESTA  

  

  

  



43  

  

Descripción de la propuesta:  

Mi propuesta está construida a partir del diagnóstico encontrado orientada a mejorar 

la calidad de vida de los agricultores para lo cual se tiene que aprovechar las 

condiciones climatológicas que tenemos, resultando importante la actualización del 

conocimiento sobre la actividad vitícola, hacer uso de tecnologías modernas para 

el proceso productivo y que resulten amigables con el medio ambiente, desarrollar 

la innovación es fundamental para ser competitivos en todos los aspectos y 

eslabones de la cadena y permite la mejora continua, uno de los puntos críticos 

urgentes por resolver es la asociatividad que tiene que ver con el desarrollo de 

actitudes positivas dejando de lado el egocentrismo, permite hacer frente a los 

desafíos y oportunidades, la reducción de costos de producción que 

individualmente no se pueden lograr y el otro punto importante es la reorientación 

de políticas públicas sectoriales basadas sobre la ecuación agricultor, estado y 

Mercado, buscando la equidad socioeconómica en la agricultura peruana.  

El modelo se sostiene sobre los pilares de productividad que es fundamental para 

ingresar a los exigentes mercados en este contexto de globalización en que 

vivimos, la competitividad importante para lograr la permanencia en los mercados, 

la infraestructura necesaria para el uso óptimo de los recursos suelo agua y la 

realización de las actividades complementarias al proceso de producción como el 

acopio y distribución del producto, la innovación que permite la mejora continua en 

todos los eslabones de la cadena, la motivación que es tarea del estado para el 

desarrollo soco cultural y económico de los productores agrarios y que debe estar 

orientada al desarrollo sostenible y el ultimo pilar propuesto es la escolarización 

necesaria para llevar el conocimiento hacia los productores; el modelo propuesto 

está regido por principios tales como la equidad fundamental para la distribución 

del valor generado por la cadena entre todos los actores, la transparencia necesaria 

para generar confianza a lo largo de toda la cadena, resiliencia para superar las 

situaciones adversas que puedan presentarse y la gobernanza que se basa en la 

interrelación entre los actores para el logro del desarrollo  sostenible; la propuesta 

tiene como estrategia  a la economía circular cuyo principal objetivo es cerrar el 

flujo económico que genera la cadena productiva de vid.   
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ANEXOS  

Operacionalización de variables  

  
Variables  Definición conceptual  Definición Operacional  Dimensiones          

Cadena 

productiva de 

la vid  

Es un conjunto de agentes 

económicos interrelacionados 

por el mercado desde la 

provisión de insumos, 

producción, transformación y 

comercialización hasta el 

consumidor final.  

Conjunto de actividades que 

desarrollan los actores en 

cada eslabón para para 

proporcionar productividad, 

competitividad  y 

sostenibilidad al cultivo de la 

vi  

Producción           

    
Distribución       

    
Consumo       

    

Desempeño  

agrícola   

Capacidades, actitudes o 

comportamientos de los 

ciudadanos, que son 

relevantes para el logro del 

objetivo como productores de 

vid.   

Habilidades y actividades 

necesarias que deben 

desarrollar los ciudadanos 

para el logro del buen 

desempeño laboral.  

capacidades          

    

actitudes      

    
comportamiento      

    

       Elaboración propia  
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Validez confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos Formula 

del alfa de Cron Bach  

  

  

Fuente: Elaboración propia.  

  

Tabla 1  

Resultado del alfa de Cron Bach  

α Alfa=  0.899  

k ( Números de ítems)=  25  

Vi (Varianza de cada ítems)=   17.35  

Vt (Varianza Total)=   127.46  

  

Fuente: Elaboración propia.  

  

Tabla 2  

Resultado de la escala de Likert  

k  25  

ΣVi  17.35  

Vt  127.46  

    

Sección 01  1.04  
Sección 02  0.86  

Absoluto  0.86  

 0.899  
  

 Fuente: Elaboración propia.  
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Resultado de Baremos  

 
 BAREMOS  TOTAL        

#Total de ítems Puntaje de  

 respuesta        

25 5 125 Puntaje Mayor 25 1 25 Puntaje Menor  

     100  3  Intervalo  

     33.333333 Valor entre intervalos  

 
  

Fuente: Elaboración propia.  

  

Tabla 3  

Resultado de los factores del Baremos  

   Factor I  Factor II  

Deficiente  0 -- 33  0 -- 33  

Regular  34 -- 67  34 -- 67  

Buena  68 -- 100  68 -- 100  

  

 Fuente: Elaboración propia.  

  

    

Cuestionario:  

Mejora del cultivo de la vid en la Provincia Gran Chimú  

Hola, mi nombre es Luis Enrique Vergara Díaz estudiante de posgrado, maestría 

en Gestión Pública de la Universidad Cesar Vallejo. Actualmente me encuentro 

realizando una investigación, para tal fin, acudo a usted productor vitícola 

solicitando su participación voluntaria, la misma que es de mucha importancia en el 

presente estudio. El presente cuestionario tiene por finalidad recabar información 

para hacer un diagnóstico de la situación actual de la cadena productiva de la vid, 

esta información luego de ser analizada servirá de soporte para realizar una 

propuesta de mejora.   

Nota:  Leer atentamente cada una de las preguntas, luego responder según corresponda   

Generalidades:   propietario   partidario  

  

     arrendatario      
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Detalle:  Nunca = N,  Casi Nunca = CN,  A veces = A ,  Casi Siempre = CS,  Siempre = S  N  CN  A  CS  S  

1  Su cultivo cuenta con licencia y derecho de agua            

2  Realiza un registro de su producción de las diferentes campañas agrícolas            

3  Realiza usted innovaciones periódicas en el proceso productivo de su cultivo             

4  Actualiza sus conocimientos sobre el manejo su cultivo             

5  Recibe asistencia técnica por parte de alguna institución pública            

6  Realiza actividades en forma conjunta con otros productores, como la compra de insumos, 

maquinaria.  

          

7  Investiga los avances de producción agrícola de forma global             

8  Los acopiadores le informan sobre las exigencias de los consumidores en cuanto a 

calidad de su producción  

          

9  Solicita asistencia técnica a terceros para mejorar su producción              

10  Recibe apoyo de instituciones públicas o privadas para mejorar la producción            

11  el estado ha ejecutado algunos proyectos de mejora en la infraestructura que usted utiliza, 

como, canales, carreteras, pistas, reservorios, etc.  

          

12  Conoce usted cual es el destino o mercado de su producción             

13  Conoce los precios finales de su producción             

14  Se informa usted sobre los requerimientos de certificaciones para su producción             

15  Cuenta con personal calificado en su equipo de trabajo             

16  Conoce cuál es la utilidad neta por cada ciclo productivo            

17  Su producto es monitoreado para cumplir los índices la cosecha adecuada             

18  Cree usted que usa eficientemente los recursos, suelo, agua, clima, mano de obra, capital 

en su cultivo.   

          

19  Pertenece a alguna asociación de productores            

20  Participa en las actividades de las comunidades agrícolas             

21  Recibe capacitaciones de Instituciones públicas (SUNAT, SUNARP II,  

SENASA, MINAGRI, ONGS)  

          

22  Registra diariamente las actividades, insumos, y otras ocurrencias en su cultivo.            

23  Utiliza acopios, vehículos adecuados para el embalaje y transporte de su producto            

24  Es reconocida su comunidad como líder de la línea de producción de la vid             

25  Conoce los pasos para el comercio directo de su cosecha             

  

  

  

  

  



59  

  

  

  



60 



62 



63 



64 
  



65 



66 

  



67 



68 
  



69  

  

  

  

  

    

  

  

  



70 



71  

  

  

 



72 
  



73 
 



74 

  

  

  



75 



76 

  

  

  



77   



78 
  



79  

  

  

  

    

  

  

  

  



80  

  

 
    



81 



82  

  
  



83 



84 



85  

  
  



86 



87 



88 



 

  

  

    




