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Abstract– In recent years, the number of agricultural exporting 

companies that obtain fair trade certification has increased 

significantly. This is done to achieve responsible business practices, 

demonstrate transparent and equitable trade with suppliers and 

customers. However, fair trade has recently been subject to various 

controversies and questions due to its application in both developed 

(DCs) and developing countries (LDCs). These include concerns 

related to improving the quality of life of small farmers, reducing 

environmental pollution, and the impact on consumer decision-

making regarding agricultural products. The academy has addressed 

these issues from different perspectives, approaches, and 

geographical areas, resulting in different contradictions for the Latin 

American reality. In this regard, this study analyzes the main fair-

trade trends generated through peer-reviewed publications in Latin 

America during the period 2010-2020. The methodology used was 

qualitative and bibliographic, with the most recent publications being 

analyzed through the systematic literature review technique and the 

use of VOSviewer software. The results determined a positive impact 

of fair trade on agricultural and social responsibility practices for 

environmental protection, as well as the modification of ethical 

patterns in consumer choice and the development of better 

socioeconomic, labor, and commercial variables for everyone 

involved in supply chains. This also favors the future generation of 

equitable wealth in an increasingly globalized world. 
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Resumen– En los últimos años se ha incrementado 

considerablemente la cantidad de empresas exportadoras del sector 

agrícola que adquieren la certificación del comercio justo a fin de 

lograr un estilo de trabajo responsable empresarial, mostrando un 

comercio transparente y equitativo con los proveedores y clientes; sin 

embargo, actualmente el comercio justo se ha mantenido diferentes 

cuestionamientos por diversas tendencias de pensamiento e 

investigaciones debido a la polémica existente en su aplicación en 

países desarrollados (PD) y en desarrollo (PED), tales como la 

mejora de la calidad de vida de los pequeños agricultores, 

disminución de la contaminación medioambiental y el impacto en la 

toma de decisiones de los consumidores por productos agrícolas. La 

academia ha abarcado estos temas desde diversos puntos de vista, 

enfoques y espacios geográficos, obteniendo distintas antinomias 

para la realidad latinoamericana. Al respecto, el presente estudio, 

analiza las principales tendencias del comercio justo, generadas a 

través de publicaciones arbitradas, en Latinoamérica durante el 

período 2010-2020. La metodología fue de enfoque cualitativo y de 

tipo bibliográfico; analizándose, para ello, las más recientes 

publicaciones mediante la técnica de la revisión sistemática de 

literatura y el uso del software VOSviewer. Los resultados 

determinaron un impacto positivo del comercio justo en las prácticas 

agrícolas y de responsabilidad social para la protección del medio 

ambiente, así como la modificación de los patrones éticos de elección 

de los consumidores y el desarrollo de mejores variables 

socioeconómicas, laborales y comerciales para cada uno de los 

individuos que participan en las cadenas de suministros; 

favoreciendo, además, a la generación futura de una riqueza 

equitativa en un mundo cada vez más globalizado. 

Palabras claves: Comercio Justo, calidad de vida, medio 

ambiente, percepción del consumidor, VOSviewer. 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el sector agrícola ha ganado mayor 

relevancia en el crecimiento económico de América, 

especialmente después de que las naciones latinoamericanas 

aumentaran su participación en negociaciones con países 

desarrollados a fin de fomentar el comercio internacional de sus 

productos no tradicionales. A pesar de esto, los agricultores y 

trabajadores que forman parte de la cadena de comercialización 

de productos agrícolas han enfrentado dificultades y han tenido 

que implementar estrategias para proteger sus derechos y los de 

los demás actores involucrados en cada uno de los eslabones de 

las cadenas de suministro. No hay duda de que uno de estos 

mecanismos es el generado por el comercio justo que tiene por 

finalidad generar mayores oportunidades de acceso a mercados 

de manera justa y equitativa [1].  

Por otro lado, en Latinoamérica, el movimiento por un 

consumo más ético, social y sostenible nace en las décadas de 

1960 y 1970, mediante el surgimiento de diversas 

organizaciones, con el objetivo principal de asegurar a los 

productores agrícolas una mayor equidad comercial a nivel 

nacional e internacional para que así logren obtener una porción 

más equitativa de los ingresos generados por las ventas de sus 

productos [2]. Como se sabe, durante muchos años atrás, los 

agricultores eran excluidos de tener un buen salario, así como 

también de contar con las condiciones económicas adecuadas 

para el proceso de producción de sus productos, lo que 

evidenciaba que, a pesar de que realizaban un gran esfuerzo 

para que la cosecha de estos tenga una buena calidad frente al 

consumidor, lamentablemente no recibían de manera equitativa 

las ganancias que se obtenían junto con los demás actores 

partícipes de la cadena logística [3]. Muchos de estos, 

principalmente los grandes distribuidores como los 

supermercados, eran quiénes se llevaban más de la mitad de las 

ganancias a pesar de que solo tenían la función de promocionar 

los productos terminados al cliente [4]. Sin embargo, esta 

realidad no es ajena al contexto actual por el cual atraviesan los 

países latinoamericanos, puesto que a pesar de que estos 

sucesos vienen ocurriendo desde hace décadas, aún se siguen 

manteniendo malas prácticas empresariales en el sector agrícola 

[5]. Por ello, es que aún siguen existiendo una gran diversidad 

de agricultores con una baja calidad de vida, es decir, viviendo 

en extrema pobreza; y, sin siquiera poder usar herramientas 

tecnológicas que usan los países desarrollados para la cosecha 

de sus productos [6] 

Asimismo, la realidad del entorno de los productores 

agrícolas se ve marginado por aquellos efectos externos que 

limitan su producción [7]. Uno de ellos, y que se ha mostrado 

constante en las últimas décadas, es la contaminación 

ambiental, que además de generar condiciones materiales 

negativas para la producción agraria, limita ferozmente el 

desarrollo pleno del ser humano en sus ecosistemas [8], [9]. Es 

por ello por lo que, los principales desafíos que ha tenido el 

comercio justo y que hasta ahora no han sido posibles de ser 
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combatidos en su totalidad, están relacionados al primer 

eslabón de la producción agroalimentaria [10]. 

Por otro lado, siguiendo la línea de lucha contra la 

contaminación ambiental, las políticas establecidas para la 

búsqueda de la certificación del Comercio Justo, se encuentran 

especialmente relacionadas con las establecidas por la 

Organización de las Naciones Unidas, llamando a las empresas 

y estados a mejorar su eficiencia energética, reduciendo la 

huella de carbono de sus productos y procesos, y estableciendo 

metas para la disminución de las emisiones de contaminación 

ambiental [11]; sin embargo, surgen dudas en realidades como 

las latinoamericanas en la literatura sobre si realmente estas 

medidas, tanto ambientales como las que están relacionadas 

para la mejora de  la calidad de vida de los agricultores, se 

vienen desarrollando con justicia social [12].  

Es así como surgen cuestionamientos que abarcan el 

impacto de las políticas de Comercio Justo en los seres 

humanos, y de ellas, por supuesto algunas más específicas, 

como aquellas que ha seguido la literatura científica. Cabe, 

entonces, realizar preguntas como: ¿cuántos de los estándares 

establecidos en la certificación de Comercio Justo se han 

implementado con éxito en América Latina (en adelante 

Latam)? ¿De qué manera la informalidad capitalista establecida 

en la gran mayoría de naciones latinas limita la implementación 

de las políticas de comercio justo? ¿Cuál es el estado actual de 

la literatura científica sobre Comercio Justo en el sector agrícola 

de Latam? ¿Qué temas y tendencias están emergiendo en la 

literatura científica sobre Comercio Justo en el sector agrícola 

de Latam? 

En base a lo señalado, la presente investigación plantea: 

analizar las tendencias de investigación académica respecto a la 

relación del Comercio Justo y la calidad de vida de los 

agricultores de Latam, identificar las tendencias de 

investigación respecto al Comercio Justo y el impacto 

medioambiental; y, finalmente, describir las tendencias de 

investigación sobre el Comercio Justo y la toma de decisiones 

de los consumidores por productos agrícolas certificados. 

El desarrollo de este estudio, entonces, resulta importante 

para futuras investigaciones, por que busca que esta 

investigación se convierta en una herramienta teórica de gran 

utilidad para que futuros investigadores e incluso personas 

jurídicas del derecho privado dedicadas al sector agrícola 

evalúen adecuadamente a la certificación del Comercio Justo en 

sus operaciones productivas, de tal modo que se evidencie un 

efecto positivo considerable en sus procesos o, en su defecto, 

opten por la utilización de otro tipo de metodologías y modelos 

de negocios que beneficie a sus objetos comerciales, pero sobre 

todo a todos aquellos agentes económicos y sociales que 

participan en los eslabones de la cadena de suministro.  

II. METODOLOGÍA 

Para responder a las preguntas de investigación planteadas, 

se realizó una Revisión Sistemática de la Literatura (SRL) 

desde un enfoque cognitivo crítico reflexivo [13]–[15]. Es 

importante destacar que, para la presente investigación, la SRL 

se distinguirá por el uso metodológico que busca determinar, 

analizar e interpretar de manera imparcial, objetiva y repetible 

todos los artículos científicos publicados que examinen las 

tendencias de investigación académica producidas sobre 

Comercio Justo en el sector agrícola. De esta manera, la 

investigación permitió comprender de mejor manera las 

tendencias actuales del Comercio Justo en las 

agroexportaciones del mercado competitivo latinoamericano.  

 

 
Gráfico 1: Concurrencia de “Comercio Justo” en Latinoamérica  

Fuente: Elaboración propia a base de análisis en VOSviewer. 

 

El artículo, entonces, adopta un enfoque cualitativo de tipo 

bibliográfico al desarrollar un estudio a profundidad a partir del 

uso de datos secundarios como principales fuentes de 

información, siendo en este caso, los diversos aportes 

académicos de autores involucrados al fenómeno de estudio. 

Por otro lado, la búsqueda de evidencia utilizó las palabras 

clave de “fair trade”, “certification” “Latin America” 

“Sustainability” y “neoliberalism” en la base de datos de 

Scopus (para mayor detalle, se recomienda ver los gráficos 1 y 

2), encontrándose en total 469 evidencias indexadas en revistas 

de alta calidad de los cuartiles Q1, Q2 y Q3 del SJR. La 

selección y análisis de aquellas evidencias encontradas fue 

concentrada en una matriz de formato Excel para su posterior 

procesamiento en el software VOSviewer.  

Es necesario indicar que se tuvo como fin abarcar una 

realidad espaciotemporal mucho más dilatada del tema, 

cubriendo así la amplia gama de teorías expuestas y futuras 

investigaciones complementarias vinculadas al Comercio Justo. 

Cabe mencionar que la investigación presenta adicionalmente 

un diseño longitudinal evolutivo, puesto que se busca estudiar 

los cambios que se generaron en un periodo de tiempo 

determinado, en este caso, desde el año 2010 hasta el 2020.  

Por último, para realizar un análisis de calidad, se tomó en 

consideración una sistematización de variables, que incluyó a 

los autores, el año de publicación, el tipo de documento, el tipo 

de fuente, la revista indexada, el tipo de cuartil, el repositorio 

académico, el objetivo principal del paper, el enfoque de 

investigación, el tipo de investigación, la herramienta 

metodológica, el nivel de rigurosidad y la conclusión a la que 

llegan los publicistas con la finalidad de realizar un análisis e 
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interpretación exhaustivo del conocimiento generado. 

Adicionalmente, se realizó un análisis bibliométrico entre los 

autores de los artículos académicos recopilados de Scopus, 

principal repositorio académico para esta investigación por su 

gran relevancia internacional y facilidad para generar 

indicadores bibliométricos y que serán expuestos en cada uno 

de los resultados.   

 

 
Gráfico 2: Concurrencia específica de palabras clave asociadas al 

“Comercio Justo” en Latinoamérica  

Fuente: Elaboración propia a base de análisis en VOSviewer. 

 

III. RESULTADOS 

A. Comercio Justo y la calidad de vida de los agricultores 

en Latinoamérica durante el periodo 2010-2020 

A través de la compra de productos que cuentan con 

certificado de Comercio Justo, los consumidores tienen la 

posibilidad de cooperar a que los agricultores obtengan 

mayores ingresos. Sin embargo, este dinero antes de llegar al 

agricultor tiene que recorrer toda la cadena de valor. En ese 

sentido, la cuestión es determinar qué tan eficiente es la compra 

de estos productos en el incremento de los ingresos de los 

agricultores [16]. 

Según Caviedes y Olaya [17] en relación con las 

plantaciones de café en países sudamericanos, la 

implementación de la certificación del comercio justo tiene 

principalmente un impacto comercial y económico positivo. 

Entre sus beneficios se encuentran una mayor productividad, el 

aumento de los ingresos, la modernización del sistema 

productivo y un mayor acceso al crédito, ya que la certificación 

formaliza a las empresas. Sin embargo, también existen algunas 

dificultades, ya que los beneficios son percibidos a largo plazo 

y se requieren esfuerzos considerables para obtener la 

certificación, lo que puede excluir a los pequeños productores 

con pocos recursos, más aún si estos son informales y víctimas 

del capitalismo salvaje [18]–[20]. A pesar de esto, es razonable 

someterse a esfuerzos extras, como invertir en mejores 

fertilizantes y formar asociaciones, para erradicar la 

explotación y las condiciones injustas. Además, estos cambios 

mejoran la percepción de la certificación ante los consumidores 

y otros interesados, lo que a su vez permite el desarrollo 

comercial a largo plazo y la revalorización del producto. La 

certificación del comercio justo también contribuye a difundir 

la importancia de consumir productos con un trasfondo justo y 

a establecer una imagen formal ante las entidades que la 

reconocen. 

El Comercio Justo, entonces, ha contribuido en el 

desarrollo económico de muchos agricultores latinoamericanos 

a través de un aumento significativo en el precio de los 

productos certificados. Por ejemplo, durante las últimas dos 

décadas, esta alternativa de comercio ha beneficiado a muchos 

agricultores de café en su calidad de vida [21]. Esto debido a 

que muchos consumidores de café pertenecientes a los países 

desarrollados se han percatado de los esfuerzos realizados por 

estos pequeños productores. Este efecto es denominado "Brillo 

Cálido”, donde los consumidores consideran justo pagar un 

poco más por un producto certificado con el objetivo de mejorar 

las condiciones de vida de los productores y sujetos que 

participan en cada uno de los eslabones de la cadena de 

suministro [22]. No obstante, estudios cuantitativos recientes 

concluyeron que el certificado de Comercio Justo logró que los 

agricultores solo obtuvieran rendimientos ligeramente mejores, 

pero se requirió un esfuerzo de mano de obra 

considerablemente mayor. Por consiguiente, el aumento de los 

ingresos agrícolas resultó ser modesto y muchos agricultores 

permanecieron en pobreza a pesar de estar conectado a los 

mercados orgánicos de Comercio [23]. Estas contradicciones se 

deberían, principalmente, a los tipos de investigación 

implementados, ya que al establecer en su mayoría casos de 

estudio o estudios etnográficos focales, las mejoras de las 

condiciones socioeconómicas para los productores mediante la 

implementación del Comercio Justo no podrían generalizarse, 

más aún cuando existen marcadas inequidades estructurales que 

incrementan la gradiente de acceso al bienestar y justicia social 

[24].  

Por otro lado, los gobiernos de algunos países de 

Latinoamérica tienen que realizar subsidios a los agricultores, 

tales como lo señalan autores como Caviedes Rubio y Olaya 

Amaya [17], puesto que, a pesar de ser certificados por el 

Comercio Justo, no cuentan con el dinero necesario para cubrir 

sus deudas financieras en los plazos establecidos. Además, el 

impacto del Comercio Justo en la calidad de vida varía 

levemente entre las diferentes regiones de Latinoamérica, esto 

influenciado por el manejo de la prima neta para realizar 

proyectos sociales, y, además, depende de la organización de 

las comunidades productoras, del precio en los mercados, entre 

otros factores. Es así que, para la literatura, el Comercio Justo 

no es un factor determinante en el desarrollo de la calidad de 

vida de los agricultores en Latinoamérica [25], puesto que, en 

comparación con los productores convencionales, los ingresos 

percibidos se incrementan levemente y son opacados por los 

costos de producción, generando que la prima sea insuficiente 

para ejecutar proyectos sociales adecuados que brinden mejores 

condiciones de vida a las comunidades agrícolas e impidiendo 

que los productores reciban un ingreso extra para cubrir sus 

necesidades básicas.  
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Es necesario determinar que de acuerdo con los resultados 

a los que se ha llegado, el Comercio Justo no influye en la 

calidad de vida de los agricultores en Latinoamérica. Es 

evidente que existe un impacto leve, ya que se incrementan los 

ingresos netos de los agricultores, sin embargo, no es suficiente 

para reducir la pobreza en las zonas agricultoras [26]. Además, 

estos ingresos son insuficientes para cubrir los costos de 

producción y necesidades básicas de los trabajadores. A pesar 

de que el comercio justo ha contribuido en el desarrollo de la 

infraestructura para la producción de los productos agrícolas, 

no se ha logrado avanzar en la mejora en los sistemas de salud, 

de educación, entre otros [27]. Son estos los determinantes 

sociales que mayor inequidad muestran y que determinan el 

escaso bienestar que goza un agricultor latinoamericano en 

comparación con uno europeo o americano.  

Autores como Stiglitz y Charlton [28], Simeoni y otros 

autores [29] afirman que el comercio justo permite que los 

pequeños productores de países en desarrollo, que 

generalmente se agrupan en cooperativas para obtener la 

certificación, accedan a los mercados globales y vendan sus 

productos a grandes empresas que los utilizan para fabricar 

productos terminados, logrando mejorar significativamente la 

calidad de vida de sus familias, pero parece ser que esta es una 

realidad más próxima aquellas naciones del hemisferio norte, 

ya que en los contextos socioeconómicos latinoamericanos, el 

compromiso social y ambiental es prácticamente reducido, lo 

que los coloca en el radar a aquellas grandes empresas que 

cuentan con la certificación y acceso a los mercados globales, 

pero que a pesar de su éxito no mejoran la calidad de vida de 

los ciudadanos ya que sus esfuerzos son atomizados y no 

generalizados para todas las industrias y sectores económicos 

[29]. Estas realidades son compartidas con mayor desidia en los 

países andinos en donde priman las variables de falta de 

cohesión social, incremento de la pobreza extrema y, 

lamentablemente, discriminación. Cuestión que día a día trata 

de ser reducida por la formalidad empresarial, pero que ante la 

debilidad democrática y los estados de derecho 

latinoamericanos, se hace latente y, por tanto, esquiva para la 

implementación plena del libre mercado y con él, la justicia 

social anhelada.  

Así también, es necesario generar atención a la 

informalidad capitalista de los países miembros de Latam, que 

se caracteriza por la falta de regulación y la evasión de 

impuestos, es un obstáculo significativo para la implementación 

de políticas de comercio justo en muchas naciones latinas. En 

estos contextos, los pequeños productores suelen operar en el 

mercado informal y carecen de acceso a información, recursos 

y canales de distribución que les permitan competir en igualdad 

de condiciones. Además, los intermediarios pueden ejercer un 

gran poder en el mercado, lo que les permite establecer precios 

bajos para los productores y altos para los consumidores, sin 

preocuparse por la calidad de los productos ni por las 

condiciones laborales y ambientales. Todo esto dificulta la 

implementación de políticas de comercio justo que buscan 

mejorar las condiciones de los productores y garantizar precios 

justos, ya que los actores informales suelen estar fuera del 

alcance de las regulaciones y controles necesarios para hacer 

cumplir dichas políticas. Por lo tanto, es necesario abordar la 

informalidad y fortalecer la regulación y fiscalización del 

mercado para poder avanzar hacia un comercio más justo y 

sostenible en estas naciones [30], [31]. 

Ahora bien, de acuerdo con la evidencia, los autores en su 

mayoría coinciden que existen diversos mecanismos 

cuantitativos para verificar la influencia del comercio justo en 

la calidad de vida de los productores y trabajadores de la cadena 

de valor agroalimentaria. A pesar de haberse encontrado 

evidencia mayoritaria, los autores suelen realizar estudios que 

midan indicadores de calidad de vida como ingresos, acceso a 

servicios básicos, educación, salud, seguridad laboral, entre 

otros, y compararlos entre aquellos que participan en cadenas 

de comercio justo y aquellos que no lo hacen [6]. 

Además, existen diversas organizaciones y certificaciones 

de comercio justo que realizan evaluaciones regulares de las 

condiciones de trabajo y vida de los productores y trabajadores 

en la cadena de valor, y que exigen que se cumplan ciertos 

estándares de calidad de vida [32] [23]. Estas organizaciones 

también realizan encuestas y entrevistas a los productores y 

trabajadores para recopilar información cualitativa sobre su 

experiencia y percepción del impacto del comercio justo en su 

vida. 

En general, la evaluación del impacto del comercio justo 

en la calidad de vida de los productores y trabajadores es un 

área de investigación en constante evolución y se están 

desarrollando cada vez más herramientas y métodos para medir 

y cuantificar estos impactos. 

 

B. Comercio Justo y el impacto medioambiental en 

Latinoamérica durante el periodo 2010-2020 

El Comercio Justo manifiesta una estrecha relación con la 

preocupación por el impacto medioambiental. Este promueve la 

protección de la naturaleza, el uso racional y sostenible de los 

recursos naturales e impulsa prácticas agrícolas sustentables 

[33], [34]. El respeto al medio ambiente es uno de sus principios 

internacionales y también es una de las condiciones 

imprescindibles que debe cumplir toda organización de 

productores para poder comercializar sus productos a través de 

sus canales de abastecimiento. Como lo señalan Raynolds y 

otros [35], al afirmar que los productores de café que se 

adhieren al Comercio Justo son incentivados a obtener la 

certificación orgánica en sus cultivos. Debido a esto, se han 

vuelto más conscientes sobre la importancia de cuidar el medio 

ambiente y han dejado de utilizar prácticas agrícolas que, 

aunque podrían aumentar el rendimiento, resultan perjudiciales 

para los ecosistemas [35]. 

De acuerdo con la literatura [36], son pocos los estudios 

que se han realizado sobre los efectos ambientales de la 

certificación y que utilizan muestras representativas y 

aleatorias. Esta falta de investigación limita la implementación 

de prácticas productivas que podrían mejorar el cultivo y la 

calidad. Mientras que otras investigaciones, de acuerdo con lo 
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que señalan [26], son muy optimistas en sus resultados debido 

a la ausencia del sesgo de autoselección, y se enfocan en 

reforestación, calidad del suelo y uso de agroquímicos. 

Asimismo, se afirma que se ha constatado que los programas de 

certificación difieren en los criterios ambientales que 

consideran, lo que dificulta su comparación entre sí [7]. 

Además, estas iniciativas se encuentran expuestas a las 

presiones del mercado, por lo que es fundamental que exista una 

regulación tanto privada como pública que permita trabajar en 

la mejora de la sostenibilidad social y ambiental [37].  

De igual manera, según lo que indican Meemken [38], 

Sellare et al. [33], en muchas partes del mundo, la producción 

de alimentos ha aumentado durante los últimos 50 años y está 

fuertemente asociados con el uso de agroquímicos. Sin 

embargo, si bien los fertilizantes químicos y pesticidas ayudan 

a aumentar las cosechas generando un 60% más de producción, 

el mal uso de estos conlleva a la contaminación del suelo, el 

agua y el aire, causando graves problemas para el medio 

ambiente y la salud humana, logrando así el desequilibrio del 

PH de la tierra y dejándola inutilizable para su uso. 

Es por ello que es importante investigar esta relación, ya 

que los agricultores que trabajan bajo la certificación del 

Comercio Justo usan casi el doble de fertilizantes, pesticidas y 

agroquímicos que los agricultores no certificados, por ende, con 

esta información se puede incidir en que el principal problema 

para el medio ambiente, que es buscar la optimización de estos 

insumos químicos en los agricultores certificados y reducir el 

uso masivo de estos agentes contaminantes que en un futuro 

tendrán consecuencias negativas para la población. Asimismo, 

es necesario indicar que directa e indirectamente la salud de los 

productores y el equilibrio de los ecosistemas está seriamente 

comprometida por la contaminación ambiental [12], [24]. 

Por otro lado, Caviedes Rubio y Olaya Amaya (2021) [17] 

indican que, por ejemplo, los impactos ambientales de las 

plantaciones de café varían según la región donde se 

encuentren. En particular, el uso de fertilizantes orgánicos 

puede tener efectos negativos a largo plazo en la sostenibilidad 

de la explotación de biomasa vegetal en los suelos del bosque. 

Sin embargo, en México y Centroamérica se han observado 

mejoras significativas en términos de reducción de la presión 

sobre las tierras boscosas. Es importante destacar que la 

certificación de programas ambientales en países como México, 

Costa Rica y Nicaragua ha generado impactos positivos en la 

conservación y protección de la diversidad animal y vegetal, lo 

que se refleja en una reducción en las tasas de deforestación y 

en un aumento en la diversidad de aves migratorias [30], [36], 

[39]. La certificación, en este sentido, puede potenciar los 

efectos ecológicos positivos en el medio ambiente [17], [26], 

[40].  

De acuerdo con los resultados a los que se ha llegado en el 

presente trabajo, existe una discrepancia entre los principales 

referentes utilizados para el desarrollo de la presente 

investigación. Por un lado, se debe resaltar el impacto positivo 

que la certificación de Comercio Justo tiene sobre el medio 

ambiente, al delimitar las técnicas que deben ser usadas en las 

prácticas agrícolas, con el objetivo de causar el menor daño 

ecológico. Asimismo, estas restricciones buscan que la salud y 

bienestar de los agricultores no se vean afectadas durante el 

desarrollo de sus actividades [41]–[43]. Por otro lado, los 

problemas de supervisión, regulación, negligencia y falta de 

transparencia dentro de las empresas, [26], impide que la 

finalidad para la cual se creó esta certificación sea alcanzada. 

Esto sucede por la priorización de beneficios económicos sobre 

los aspectos medioambientales y sociales que se busca proteger 

mediante la mencionada certificación. La tendencia del 

Comercio Justo con relación al impacto medioambiental en 

Latinoamérica es de carácter desfavorable principalmente por 

la disparidad de normas regulatorias en las diferentes naciones, 

así como por la desidia de los dirigentes de las empresa [44]–

[46]s. Bajo este contexto, es preciso resaltar que las 

conclusiones encontradas dentro de las investigaciones de los 

cuartiles 1 y 3 son de carácter teórico, no obstante, los 

resultados de carácter práctico analizados los contradecirían.  

 

C. Comercio Justo de productos agrícolas y el proceso de 

toma de decisiones de los consumidores   

Si bien el movimiento del Comercio Justo se genera como 

una nueva forma de hacer cara a la inequidad comercial entre 

los países desarrollados, en desarrollo y menos adelantados, en 

donde los compradores o intermediarios imponían sus precios a 

los productores, para los consumidores no era de suma 

importancia saber de dónde provenían los productos, pues 

simplemente adquirían los productos a fin de satisfacer sus 

necesidades sin realmente informarse sobre todo aquello que se 

veía involucrado en la preparación de estos [47]–[49].  

No obstante, con el avance de los últimos 10 años, se ha 

evidenciado que los consumidores prestan cada vez más 

atención a los criterios éticos y sociales durante el proceso de 

compra, llegando a ser capaces de desarrollar una mayor 

conciencia para la adquisición de un consumo justo, sobre todo, 

de aquellos productos pertenecientes al sector agrícola. Dicho 

de otro modo, tienden a tener una disposición latente a preferir 

productos de aquellas empresas que producen y comercializan 

de conformidad con prácticas laborales y comerciales justas, las 

cuales incluyen: el pago distribuido equitativamente entre los 

actores de la cadena de suministro (productores, comerciantes, 

distribuidores), la igualdad de género en el ámbito laboral, 

transparencia y responsabilidad social, no a la explotación 

infantil o trabajo forzoso, buenas condiciones de trabajo, entre 

otros [50]. Gracias a los avances tecnológicos, se encuentran 

más informados sobre lo que están comprando al tener la 

posibilidad de investigar a profundidad mediante plataformas 

digitales, tales como las redes sociales o sitios webs, las 

características de los productos, siendo una de ellas 

principalmente las certificaciones que estos poseen, los cuales 

promueven soluciones frente a diversas problemáticas, tal es el 

caso del Comercio Justo, el cual tiene como finalidad brindar 

un mayor desarrollo y sostenibilidad tanto social, económica y 

ambiental a aquellas sociedades con un bajo índice de 

desarrollo. Por ejemplo, en el caso de los productos agrícolas se 
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espera asegurar a los pequeños agricultores en situación de 

marginalidad el acceso a diversos mercados con condiciones de 

trabajo dignas, promoviendo su asociatividad y 

empoderamiento, de manera que se pueda llegar a tener una 

cultura con una práctica de consumo responsable. Ante ello, es 

así como las etiquetas de Comercio Justo en los productos 

adquieren un rol importante en las decisiones de compra y 

consumo al ser percibidas como un atributo de credibilidad 

sobre el debido cumplimiento de los estándares sociales, 

económicos y medioambientales en la producción de estos, los 

cuales evidencian un proceso de elaboración ético y sostenible 

[51]. De esta manera, los consumidores apoyan a que exista una 

mayor equidad en la repartición de riqueza en las cadenas de 

producción, pues esta suele ser poca equitativa y aún más 

cuando los precios son globalizados.  

Por otro lado, la relación existente entre la toma de 

decisiones de los consumidores por productos agrícolas 

sostenibles y la certificación de Comercio Justo es importante 

porque los compradores están dispuestos a adquirir productos 

agrícolas cuyo proceso de cosecha y venta se realizó bajo 

lineamientos equitativos, estandarizados e institucionalizados 

que inspiran justicia social. De igual manera, permite 

comprender los patrones de compra de los consumidores como 

reacción tanto a factores físicos de los productos como a 

factores éticos y sociales. Según lo que señalan Schouteten et 

al. [51] aproximadamente el 35% de los productos adquiridos 

por los compradores pertenecen al Comercio Justo. Dicha 

acción surgió como respuesta al etiquetado que poseían los 

productos, el cual se considera como un factor físico de los 

mismos. Por otra parte, de acuerdo con lo indicado por Konuk 

[50] respecto a los aspectos éticos y sociales, los compradores 

tienen mayor predisposición a adquirir este tipo de productos 

cuando consideran que están contribuyendo a pagar salarios 

aceptables, desarrollar normas laborales adecuadas y 

estructurar medidas de protección ambiental sostenibles. Sin 

embargo, relacionando ambos tipos de factores previamente 

mencionados, es necesario que se brinde información suficiente 

a los clientes con el objetivo de que comprendan lo que se busca 

transmitir mediante las etiquetas de certificación. Por lo 

general, los consumidores suelen adoptar un comportamiento 

cauteloso en cuanto a las etiquetas incluidas en el producto, o 

muestran indiferencia al no comprender el mensaje que se busca 

transmitir, no confiar en la credibilidad del rótulo mostrado o 

dudar acerca de la autoridad de la certificación [52]–[55]. 

De acuerdo con los resultados a los que se ha llegado en el 

presente trabajo, la relación que entre el Comercio Justo y la 

toma de decisiones de los consumidores por productos agrícolas 

con certificado de FT vendría a ser positiva. Sin embargo, es 

necesario resaltar que este vínculo es influenciado por la 

capacidad de acceso a la información que las personas poseen. 

Durante la realización de la investigación se ha logrado 

identificar una dicotomía en cuanto a las posiciones de los 

principales referentes que han abordado esta problemática. Si 

bien es cierto que un segmento de los consumidores habituales 

de productos agrícolas en Latinoamérica desconoce el 

significado de la certificación de FT y la razón por la cual 

ciertos artículos de consumo poseen una etiqueta que certifica 

que fueron producidos bajo esta modalidad, tal como lo señalan 

autores como Pérez y García de los Salmones (2018) [56], y 

Lee y Bateman (2021) [57], es pertinente indicar que se deben 

tener en cuenta factores externos a los mismos productos y 

compradores. La información, en la actualidad, está al alcance 

de la gran mayoría de personas, por lo que una temática como 

el Comercio Justo no se encuentra apartada de aquellos 

individuos que poseen una conexión a internet. Asimismo, 

como consecuencia de este mayor acceso a la información, los 

compradores más jóvenes toman la decisión de adquirir los 

productos agrícolas con certificación de FT, a pesar de que la 

compra implique pagar un precio superior. En resumen, este 

estudio encuentra que la tendencia del Comercio Justo con 

relación a la toma de decisiones de los consumidores por 

productos agrícolas con certificado de FT es de carácter 

favorable, principalmente por la influencia de factores externos, 

entre ellos, la disponibilidad de la información y el cambio 

generacional de los compradores, los cuales tendrán un mayor 

impacto en los siguientes años. 

Por último, es importante tener en cuenta que la 

certificación de comercio justo es un tema de interés creciente 

para los consumidores y las empresas. Por lo tanto, es 

fundamental evaluar cómo las etiquetas de comercio justo 

influyen en la percepción del consumidor y cómo esto puede 

afectar el desarrollo comercial de las cooperativas que poseen 

la certificación. Además, es necesario analizar cómo las 

empresas pueden aprovechar la certificación de comercio justo 

para mejorar su responsabilidad social corporativa y su 

compromiso con el desarrollo sostenible. En última instancia, 

la promoción del comercio justo puede tener un impacto 

significativo en la reducción de la pobreza y la desigualdad en 

los países en desarrollo, lo que hace que la investigación en este 

campo sea esencial. 

IV. CONCLUSIONES 

El estado actual de la literatura científica sobre comercio 

justo en el sector agrícola de Latam es bastante amplio y en 

constante evolución. En las últimas décadas, se han realizado 

diversos estudios que abordan la implementación y los efectos 

del comercio justo en la región, abarcando una amplia gama de 

temas que van desde aspectos económicos y políticos hasta 

temas relacionados con la salud y el medio ambiente. Entre los 

temas más destacados que se han abordado en la literatura sobre 

comercio justo en Latam se encuentran el impacto de las 

certificaciones en las condiciones de trabajo y vida de los 

productores, los beneficios económicos para los pequeños 

productores y las cooperativas, la sostenibilidad ambiental y la 

gobernanza en las cadenas de suministro agroalimentarias. 

Además, se han llevado a cabo numerosos estudios sobre los 

obstáculos y las limitaciones del comercio justo en 

Latinoamérica, entre ellos la limitación en el acceso al 

financiamiento y la tecnología, la competencia desigual con los 
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productores no certificados y los desafíos para mantener la 

sostenibilidad a largo plazo. 

En general, la literatura científica sobre comercio justo en 

el sector agrícola de Latam refleja un creciente interés en el 

tema y sugiere que, aunque todavía existen desafíos y 

limitaciones, el comercio justo puede tener un impacto positivo 

en la vida de los productores y trabajadores de la región. Por 

ejemplo, las tendencias de investigación académica que 

vinculan al Comercio Justo con la calidad de vida de los 

agricultores resaltan las diferentes formas de su desarrollo en 

las diversas regiones productoras en Latinoamérica. Esto 

debido a que influyen factores como la organización de las 

cooperativas productoras, la creación de valor a través de la 

cadena de suministro, el correcto uso de la prima neta y el apoyo 

del gobierno para subsidiar los costos de producción. Sin 

embargo, en la mayoría de las regiones, los ingresos generados 

no son suficientes para que los productores agrícolas tengan una 

mejor calidad de vida y/o permita erradicar la pobreza en las 

zonas productoras.  

Las tendencias de investigación académica que vinculan al 

Comercio Justo con el impacto ambiental resaltan el impacto 

positivo que la certificación tiene sobre el medio ambiente. Esto 

debido a que se promueven e impulsan prácticas agrícolas más 

sustentables, apoyando a los productores en su proceso de 

adaptación al cambio climático y sus incidencias que provocan. 

Sin embargo, principalmente en Latinoamérica, es de carácter 

desfavorable por la desigualdad, negligencia, disparidad y 

problemas de supervisión de las normas regulatorias. 

Es fundamental prestar mayor atención al impacto 

ambiental del comercio justo en los países latinoamericanos, ya 

que se ha demostrado que los cambios en el medio ambiente 

pueden tener consecuencias significativas en la producción y 

comercialización de productos agrícolas. En el período 

comprendido entre 2010 y 2020, se registraron avances 

positivos en la protección del medio ambiente, gracias a la 

implementación de estrategias que reducen el uso innecesario 

de recursos y a investigaciones para contrarrestar esta situación. 

De acuerdo con la literatura, la principal motivación para que 

los caficultores adopten programas de comercio justo es el 

aumento de los ingresos netos, lo que les permite acceder a 

mejores condiciones de vida y mejorar su poder adquisitivo 

[17]. Las sequias, las crisis alimentarias y, por supuesto la 

misma pandemia, han generado daños considerables a los 

entornos y ecosistemas y generan riesgos difíciles de 

supervivencia para los ciudadanos latinoamericanos.  

V. RECOMENDACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

Se sugiere que en futuras investigaciones se preste especial 

atención a los efectos positivos de la contratación de 

proveedores con certificaciones de comercio justo. Para ello, se 

recomienda no solo estudiar las empresas que ya cuentan con 

dicha certificación, sino también ayudar a las empresas 

proveedoras actuales a obtenerla. Esto no solo alinea a las 

empresas contratantes con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), sino que también puede ayudar a que sean 

vistas como empresas socialmente responsables. Además, se 

sugiere realizar estudios más exhaustivos que exploren la 

influencia de las etiquetas de comercio justo en las decisiones 

de compra de los consumidores y cómo esto puede aumentar la 

demanda y el desarrollo comercial de las asociaciones y 

cooperativas con certificación de Comercio Justo. En este 

sentido, es fundamental resaltar la importancia de cumplir con 

las leyes y protocolos nacionales y regionales en beneficio de la 

seguridad de los trabajadores, ya que esto es esencial para 

cualquier empresa que aspire a obtener la certificación. Por 

tanto, profundizar en este tema permitirá entender mejor cómo 

la certificación puede influir en el éxito de las cooperativas y 

optimizar las situaciones laborales de la clase obrera en la 

cadena de valor. 

Así también, en el contexto de futuras investigaciones, es 

crucial profundizar en el análisis del éxito alcanzado por 

aquellas asociaciones y cooperativas que han logrado 

posicionarse como los nodos más rentables en la cadena de 

valor, con el objetivo de determinar la cantidad de producción 

asignada a estos procesos y cómo el cuadro institucional y de 

gobernanza de la cadena de suministro global influye en la 

adquisición de insumos. En el pasado, estos modelos 

asociativos enfrentaron desventajas significativas, pero en la 

actualidad, han logrado recibir una compensación justa gracias 

a las consideraciones relevantes de la certificación.  

Por otro lado, la literatura debe profundizar en la 

evaluación del impacto de la sustitución de agroquímicos en 

aspectos no ecológicos, que hasta ahora han sido escasamente 

abordados en las diferentes investigaciones. Muchos estudios 

se han enfocado únicamente en los aspectos ecológicos y sus 

impactos, lo que ha dejado una brecha en la comprensión del 

impacto total de estas prácticas. Para abordar este tema, se 

sugiere utilizar métodos de investigación más directos y 

detallados que permitan recopilar información sobre la 

influencia de la sustitución de agroquímicos en los aspectos 

económicos y sociales. 

Las tendencias de investigación académica que vinculan al 

Comercio Justo con la toma de decisiones de los consumidores 

por productos agrícolas se encuentran principalmente 

relacionadas a factores sociales, lo cual puede ser evidenciado 

en la mayor preocupación de los clientes en adquirir aquellos 

productos que puedan proveer de unas mejores condiciones a 

los agricultores, estando dispuestos a pagar una cantidad extra 

de dinero por ellos [58]. Asimismo, el mayor acceso a la 

información sobre este tipo de certificación impulsa a que los 

compradores, especialmente los más jóvenes, tengan 

preferencia por este tipo de artículos, al identificar que cuentan 

con una etiqueta o identificación en el empaque que los 

diferencie de los demás.  

Por último, es necesario seguir examinando los efectos de 

la implementación de programas de certificación, ya que 

pueden ser diferentes dependiendo de las condiciones 

geográficas y de la estructura social de las comunidades. Según 

la literatura los programas de certificación pueden tener un 

impacto positivo en la conservación y protección del medio 
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ambiente, pero también pueden tener consecuencias negativas, 

como la exclusión de pequeños productores y la disminución de 

la diversidad de cultivos [17]. Es importante tener en cuenta 

estos factores para entender el impacto total de los programas 

de certificación y diseñar estrategias efectivas para mejorar los 

sistemas de producción sostenibles. 
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