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Resumen 
 

El segmento de producción de frutas exóticas por un buen tiempo se ha venido ubicando como una 

importante alternativa productiva y económica ante los cultivos tradicionales en varias regiones 

del país. La uchuva (Physalis peruviana L.) en particular ha presentado un notable incremento en 

áreas productivas y comercio internacional que la consolida como una especie con alto potencial 

en el segmento de las frutas de clima frío. En el departamento de Nariño (Colombia) la introducción 

del cultivo es relativamente reciente por lo cual persiste una necesidad de conocer en detalle las 

condiciones productivas y ambientales en las cuales se produce el cultivar y las características 

socioeconómicas de los productores de la región. Para esto se diseñó una encuesta de 

caracterización aplicada a productores de uchuva en el departamento de Nariño entre 2019 y 2020. 

La información obtenida fue sometida a análisis multivariados factorial de datos mixtos (FAMD) 

y análisis de correspondencias múltiples MCA para variables categóricas y el análisis jerárquico 

tipo clúster, a través del algoritmo de Ward, como resultado se identificaron ocho variables con 

poder discriminatorio que conformaron tres clústeres. Cada grupo con características distintivas 

con relación al área de producción, grado tecnificación del cultivo, uso de mano de obra y 

estrategias de comercialización, entre otras, que otorgan una clara especificidad. Con la 

información generada se espera desarrollar estudios orientados a realizar ajustes a los modelos 

productivos agronómicos adaptados a las condiciones ambientales y socioeconómicas de 

cultivadores. Adicionalmente, los resultados obtenidos constituyen un insumo fundamental para la 

orientación de políticas de fortalecimiento de la cadena regional. 
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Descripción del sistema y estrategias metodológicas 

 

Este manuscrito es parte de los resultados de investigación del proyecto ‘ajuste de un modelo 

agronómico productivo de las variedades mejoradas de uchuva Andina y Dorada en zonas 

productoras de Colombia’. 

 

En Colombia la uchuva (Physalis peruviana L.) es una de las especies frutales con importante 

margen de crecimiento y desarrollo con un área sembrada de 1.713 ha y rendimientos promedios 

de 12.4 t ha-1 el cultivo se ubica entre las primeras cinco frutas frescas de exportación en el país, 

después del banano, aguacate, plátano y gulupa (MADR, 2019). Con mercados de destino 

internacional como los Países Bajos, Alemania y Estados Unidos de América, además de liderar 

las exportaciones de la fruta a nivel de América Latina, seguido por Perú y Ecuador. 

 

A escala nacional, Nariño ocupa el cuarto lugar con una participación de 6% de la producción total 

con un rendimiento de 6.8 t ha-1 reportado para el año 2018 (MADR, 2019), adicionalmente, viene 

constituyéndose en un cultivar de importancia debido a los programas de fomento, consolidación 

de canales de comercialización, menores afectaciones por enfermedades entre otros aspectos, que 

otorga un lugar relevante al cultivar a nivel regional. 

 

La uchuva al igual que los diferentes sistemas de producción agrícola incluye múltiples 

componentes o subsistemas que interactúan en el tiempo y en el espacio (Coronel y Ortuño, 2005). 

Estos sistemas de producción o fincas no están organizados en forma idéntica, cada una tiene 

elementos propios y únicos que determinan propiedades y características irrepetibles. Sin embargo, 

muchas veces estas comparten rasgos y propiedades que las hacen semejantes en algunos aspectos 

y sus semejanzas permiten agruparlas para diversos propósitos (García y Calle, 1998). 

 

Bajo esta conceptualización, el análisis de tipología agrícola brinda una posible solución, que 

simplifica la enorme diversidad en los sistemas complejos, construyendo clústeres (grupos) que 

implican la clasificación de fincas sobre las cuales se podrían hacer recomendaciones semejantes 

(Alvarez-Sánchez et al., 2019). Por tanto, es fundamental la caracterización y tipificación de los 

productores agrícolas, que coadyuve al diseño de políticas públicas que aporten a la disposición de 

tecnologías y apoyos gubernamentales como base de la competitividad agrícola en las regiones 

(González-Flores et al., 2018). 

 

En este sentido, en el siguiente manuscrito se presentan los resultados del trabajo de investigación 

orientado a tipificar los productores de uchuva en el departamento de Nariño. Este estudio se realizó 

en dos zonas productoras de uchuva del departamento de Nariño, la primera localizada en el sur, 

conformada por los municipios de Ipiales, Pupiales, Puerres, Gualmatán y Córdoba y la segunda 

en el norte del departamento, integrada por el municipio de San Pablo. La recolección de 

información se elaboró a partir de una encuesta aplicada a 133 productores identificados a través 

de la técnica de muestreo no probabilístico bola de nieve (Ortega et al., 2017). 

 

En el caso de la identificación de las variables para la tipificación de productores, se empleó las 

recomendaciones de González et al. (2018) usando en variables cuantitativas el coeficiente de 

variación (CV) y en categóricas el índice de variabilidad cualitativa qualitative variability index 

(ICV) por sus siglas en inglés, con un criterio de selección mayor al 70% para el primero de ellos 

y en variables categóricas de 0.7 (Alvarez et al., 2019). 



Rev. Mex. Cienc. Agríc.   vol. 12   núm. 7   28 de septiembre - 11 de noviembre, 2021 
 

1315 

Una vez seleccionadas se procedió a realizar un análisis multivariado factorial de datos mixtos 

(FAMD) (Kassambara, 2017), acompañado de un análisis de agrupamiento jerárquico tipo clúster, 

empleando el método del algoritmo de Ward (Peña, 2002). Para el desarrollo de los métodos 

estadísticos, se usaron las librerías FactoClass (Elias et al., 2018); Factoextra (Kassambara y 

Mundt, 2020); FactoMiner (Husson et al., 2020); dplyr (Wickham et al, 2019) del software R 

v.3.2.2® (R DevelopmentCore Team, 2013). Para validar esta tipificación de productores, se realizó 

taller con un grupo de productores y técnicos expertos del sistema productivo uchuva.  

 

Tipología de productores de uchuva 

 

Como resultado de la aplicación de la encuesta de caracterización productiva y socioeconómica 

aplicada a los productores de uchuva se recolectaron ciento sesenta y ocho (168) variables 

cuantitativas y cualitativas las cuales cumplieron con los criterios anteriormente mencionados, de 

las cuales se seleccionaron veintiséis (26). Estas variables fueron sometidas a la aplicación de 

análisis ACP, lo que permitió realizar una segunda depuración, para descartar las variables que 

presentaban menor significancia en las dimensiones. Como resultado se seleccionaron ocho 

variables (cuatro cualitativas y cuatro cuantitativas). 

 

Que fueron las más determinantes para el sistema productivo: experiencia en el cultivo (CV: 

100.9%), área total (CV:190.7%), total de plantas en producción (CV:182.4%). alternativas de 

producción (CV:66.1). Aunque la variable descrita no cumple con el criterio de CV (superior al 

70%), se incluyó en el análisis jerárquico debido a su importancia en el sistema productivo para la 

continuidad del cultivo. 

 

Asistencia técnica (IVC: 0.99), tipo de mano de obra (IVC: 0.96), certificación del lote (IVC: 0.81), 

nivel de tecnificación (IVC: 0.83). Como resultado del análisis estadístico, se logró reducir la 

información en cuatro dimensiones que concentran 67.7% de la varianza total, las dimensiones uno 

y dos acumulan 47.4% de la varianza. Autores como Alvarez et al. (2014) afirman que una varianza 

superior de 60% es significativa en los análisis multivariados. 

 

Las variables con mayor aporte a la dimensión uno fueron: total plantas en producción (22.9%), 

área real en uchuva (19.09%), experiencia en la producción de uchuva (15.61%), nivel de 

tecnificación (14.49%) y alternativas comerciales (13.04%), en resumen, la dimensión uno, aporta 

información de los diferentes componentes del estudio (técnico, social y económico), por su parte, 

para la dimensión dos, las variables que más aportaron a la varianza se encontraron; asistencia 

técnica (27.87%), certificación de la finca (26.2%) y nivel de tecnificación (21.95%), esta 

dimensión, da información acerca del componente técnico del estudio. Finalmente, en las 

dimensiones tres y cuatro, las variables con mayor significancia fueron mano de obra dominante 

en el cultivo (contratada y familiar) (72.93%,  47.02%) y nivel de tecnificación del cultivo (24.98%, 

36.38%). 

 

Para el desarrollo de este estudio, se obtuvieron tres clúster o tipos de productores, diferenciados a 

una distancia euclidiana de 0.64 como se puede observar en mapa de factores (Figura 1). Donde el 

clúster número uno, agrupó 54.13% de la muestra (72 productores), el número dos el 36.09% de la 

muestra (48 productores) y el número tres 9.77% (13 productores). Una vez identificados los 

clústeres, se validó la información obtenida en campo a través de la socialización con expertos 

locales en el sistema productivo. 
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Figura 1. Mapa de factores por individuos según agrupación de clúster para la tipificación de 

productores de uchuva del departamento de Nariño.  

 

Clúster 1. Pequeños productores con bajo nivel de tecnificación y baja experiencia en el 

cultivo 

 

Este grupo está compuesto por 54.1% de los casos estudiados, está explicado principalmente por 

las variables: certificación de lote, nivel de tecnificación y prestación de asistencia técnica. Se 

conforma por productores que poseen en promedio de 0.35 ha sembradas en uchuva, con 

extensiones máximas de 1.8 ha y tienen en promedio 302 plantas en producción, también se 

encuentran productores con cultivos en estado de renovación y cultivos que aún no inician su etapa 

productiva. 

 

Se caracterizan por tener una baja experiencia, en promedio 2.98 años, su nivel de tecnificación es 

bajo, dado que ninguno de los lotes cuenta con certificaciones de calidad, la mayoría no realizan 

análisis de suelos, no aplican enmiendas, no cuentan con sistema de riego y no reciben asistencia 

técnica por parte de personal calificado. En el aspecto comercial, cuentan con pocas ofertas para 

vender su producción, en promedio cuentan con 1.25 alternativas comerciales y la presentación de 

venta predominante es la uchuva sin capacho. Principalmente están ubicados en la zona norte del 

departamento y gran parte de los ingresos familiares se derivan únicamente de la producción de la 

uchuva, la mayoría se encuentra en condición de pobreza, según resultados de NBI. 

 

Clúster 2. Pequeños productores, con nivel medio de tecnificación y con diversificación de 

cultivos 

 

Compuesto por 36.1% de los casos estudiados, se explica principalmente por las variables: Nivel 

de tecnificación, asistencia técnica y certificación de lote. Se conforma por productores que poseen 

en promedio 0.48 ha, con un promedio de 588 plantas en producción y con una experiencia media 

de 3.37 años. Gran parte se ubica en la zona sur del departamento, cuenta con servicio de asistencia 

técnica, lotes certificados y nivel de tecnificación media. En general estos productores llevan 

registros, no usan créditos para el cultivo de uchuva y tienen el hábito del ahorro. La presentación 

de uchuva con capacho es la predominante para la comercialización y los ingresos familiares se 

derivan de la venta de la uchuva y otros productos agropecuarios. 
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Clúster 3. Medianos productores con mayor experiencia y nivel de tecnificación alto 

 

Está compuesto por 9.8% de los casos estudiados, las variables que explican en mayor medida a 

este grupo son: plantas en producción, área en uchuva y años de experiencia. Está conformado por 

los productores con mayor experiencia en el cultivo (11.23 años), en comparación con los otros 

grupos, representa en promedio el mayor número de plantas en producción (3.8937) y de área 

sembrada (3.34 ha). La mayoría cuenta con asistencia técnica, certificaciones de calidad, riego, 

análisis de suelo y aplicación de enmiendas, por lo cual su nivel de tecnificación es alto. En el 

aspecto comercial, cuentan con 2.92 alternativas comerciales, y manejan dos presentaciones para 

la venta: uchuva con y sin capacho. Los productores llevan registros, tienen el hábito de ahorro y 

apalancan su cultivo de uchuva mediante créditos. 

 

Conclusiones 
 

El proceso de validación presentó coherencia entre la conformación de los grupos de productores 

y su asociación con la realidad del territorio y el sistema productivo, a partir de los criterios 

sociodemográficos, técnicos, económicos y organizacionales. La tipificación determinó tres grupos 

de productores claramente diferenciados entre los cuales se contienen las principales características 

técnicas, productivas y de comercialización de los cultivadores de uchuva en el departamento de 

Nariño. 

 

El agrupamiento por segmentos arroja entre el grupo 1 y 2 la ausencia de diferencia significativa 

en las variables: área en uchuva, plantas en producción, años de experiencia y alternativas 

comerciales; siendo la ausencia de asistencia técnica, un bajo nivel de tecnificación y carencia de 

certificaciones de lotes, condiciones determinantes para ubicar el primer grupo en un bajo nivel de 

desarrollo técnico y comercial. En tanto, para el segundo segmento de productores contar con 

asesoría técnica, un nivel medio de tecnificación de la producción y certificaciones de lotes los 

ubica en un nivel medio de tecnificación del sistema productivo. Para el tercer segmento de 

productores las variables área en uchuva, plantas en producción, experiencia en el cultivo y 

alternativas comerciales reflejan una marcada diferencia en comparación con los grupos 1 y 2. 

 

El tiempo de experiencia en el manejo del cultivo es un factor determinante debido al relativo poco 

tiempo que tiene la introducción de la uchuva en el departamento, esto reflejado en el tiempo 

promedio de experiencia que ostentan los productores. Lo que lleva a que quienes tienen más 

tiempo de producción pueden tener un mejor conocimiento del manejo agronómico del cultivo 

logrando mejores prácticas culturales orientadas a un proceso de tecnificación gradual de la 

producción. Esto se apalanca con el acceso a servicios de asistencia técnica, ya sea contratada, 

servicios públicos o prestados por comercializadores, que permiten realizar un acompañamiento a 

los productores para incorporar gradualmente adecuadas prácticas productivas. 

 

La certificación de lotes que garantiza a los productores la posibilidad de acceder a mercados 

diferenciados y por tanto diversificar sus alternativas comerciales responde al proceso continuo de 

tecnificación del cultivo adelantado por un segmento de éstos. El estudio concluyó el amplio 

margen de crecimiento que tiene el cultivo en el departamento de modo que pueda constituirse en 

alternativa para la diversificación de ingresos de los productores para enfrentar fluctuaciones de 

los precios de los cultivos tradicionales. 
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