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RESUMEN 

Las iniciativas de comercio justo representan un apoyo fundamental para las escasas 

oportunidades que se han presentado en el sector agropecuario, ya que abarcan diversas 

áreas que contribuyen a incrementar las buenas prácticas comerciales. El objetivo 

principal de esta investigación fue determinar cómo se aplica el comercio justo en el 

ámbito socioeconómico y ecológico en una asociación de productores agropecuarios 

sostenibles de Amazonas. Se trata de una investigación cuantitativa con un diseño 

transversal no experimental, mediante la técnica de la encuesta y se aplicó un cuestionario 

a 99 productores agrícolas de la región amazónica del Perú. Además, se realizó el análisis 

y procesamiento de datos con Microsoft Office Excel y SPSS. Los resultados muestran 

que el 51% de los productores encuestados se han sensibilizado para adoptar acciones 

socialmente responsables encaminadas a fortalecer el desarrollo sostenible, la 

responsabilidad social y las buenas prácticas de comercio justo a favor de la preservación 

de los recursos de la Amazonía peruana, así como el entorno socioeconómico, desarrollo 

de los agricultores y de la propia región. Asimismo, 47% realiza actividades de 

responsabilidad social bajo la guía de la organización de Comercio Justo, que ha 

acompañado a los agricultores a obtener la certificación. Además, el 59% de los 

encuestados dice participar en una competencia sana que genera confianza entre los 

agricultores. El comercio justo permite a los agricultores asociados mejorar su 

comportamiento ético y el respeto por sus derechos y los de toda la comunidad. Es 

fundamental resaltar el aporte del comercio justo en las zonas urbanas y rurales, ya que 

se convierte en un valioso incentivo para la diferenciación. 

Palabras clave: comercio justo, productores agropecuarios, impacto ambiental, 

responsabilidad social, desarrollo económico, huella ambiental. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

En el contexto internacional, el comercio justo se ha ido fortaleciendo desde 1940 

hasta la actualidad como manifestación del deterioro del comercio tradicional con la 

principal determinación de comprometer mejores estándares de producción que sean 

sustentables y posean un compromiso con el medio ambiente, trata de implementar 

mayores beneficios a los pequeños productores con inconvenientes socioeconómicos y 

medioambientales. La paulatina globalización ha originado que los productores menos 

favorecidos, que no disponen de mercados alternativos para comercializar, se vean 

forzados a suministrar sus productos a un limitado precio con respecto a su producción; 

de allí que el comercio justo es una gran alternativa para reducir la pobreza y marginación 

en las que se encuentran los pequeños productores provenientes de países en desarrollo, 

promoviendo de esta forma un trato más equitativo y sostenible basado en la colaboración 

(Araya et al., 2019).  

Cabe mencionar que las desigualdades generan profundos desequilibrios, no solo 

en países en crecimiento sino también en las economías más potentes en el cual ciertos 

grupos con poco conocimiento puedan verse afectados en la generación de sus ingresos 

(Sama et al., 2019). En perspectiva de ello, las iniciativas del comercio justo representan 

un apoyo imprescindible ante las escasas oportunidades para los productores, ya que 

abarca diversos ámbitos que ayudarán a los países en desarrollo a incrementar las vías de 

acceso. El comercio justo ofrece a los productores mejores prácticas comerciales y más 

provechosas, siendo justamente un modo eficiente de aminorar la pobreza, 

incrementando oportunidades y mejorando las circunstancias de trabajo y de vida 

(Montenegro et al., 2018). En el contexto actual con el COVID-19, es fundamental no 

pasar por alto el aspecto holístico de la sostenibilidad con una perspectiva 

socioeconómica, es por ello que debemos continuamente brindar ayuda al adquirir esta 
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clase de productos sostenibles, siendo flexibles y resilientes. Ante lo mencionado, se debe 

considerar el aspecto social, porque el Perú se encuentra en una etapa de restablecimiento 

nacional, ello involucra, que las organizaciones busquen la seguridad de sus grupos de 

interés (Huerta & Gaete, 2017). Según Herman (2019) considera que Fairtrade surge 

como un sistema para mejorar las oportunidades y para que se puedan aplicar nuevas 

alternativas sostenibles de producción. Es primordial destacar la aportación del comercio 

justo en las zonas urbanas y rurales, ya que las certificaciones voluntarias se convierten 

en una herramienta sustancial y en un incentivo de valor para diferenciarse. 

Las asociaciones relacionadas con el sector agropecuario, como los productores 

de la selva peruana de la región Amazonas, específicamente del distrito de Omia, cuentan 

con importantes recursos naturales y se han desarrollado socioeconómicamente. En 

agosto, en el sector agropecuario de Amazonas, los indicadores económicos mostraron 

un desempeño favorable, al crecer un 2,7% respecto a igual mes del año anterior, 

motivado por el aumento de la producción pecuaria en un 2,6%, la producción agrícola 

en un 2,7% y mayores áreas cosechadas (Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 

2021). 

Rodríguez de Mendoza es una de las 7 provincias pluriculturales de la región 

Amazonas, una de las 25 regiones del Perú (ver Figura 1). Posee un gran capital 

económico que gira en torno a la agricultura y la crianza de animales, representando ello 

casi el 40% de su Producto Bruto Interno [PIB] (Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, 2021). 

 Sin embargo, actualmente las decisiones para su progreso por parte de las 

autoridades son limitadas y desarticuladas puesto que se desconoce la cantidad y las 

circunstancias en las que se encuentra actualmente; es primordial obtener información 

relevante mediante estudios de evaluación y valoración de los recursos naturales, 

https://www.gob.pe/mincetur
https://www.gob.pe/mincetur
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multiplicidad biológica, y servicios ambientales como planificación para la preservación 

, desarrollo sustentable de los ecosistemas, la biodiversidad y el bienestar de la población; 

los datos recolectados permitirán adecuadas políticas y normas ambientales a fin de 

cooperar a la toma de decisiones acertadas a nivel local (Municipalidad Provincial 

Rodríguez de Mendoza, 2020). La presente investigación será de gran ayuda para futuras 

investigaciones ya que se ha desarrollado estrategias para proteger los derechos de los 

pequeños productores, así como el medio ambiente. Asimismo, se ha buscado que se 

implementen mayores técnicas de producción ecológicas y respetuosas que ayuden a 

cumplir los estándares del comercio justo. 

Figura 1 

Distrito de Omia  

Nota. Distrito de Omia, Provincia Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas. Fuente: 

Instituto Geográfico Nacional. 

En la mencionada provincia se ubica la Asociación de productores agropecuarios 

sostenibles del Valle de Huayabamba, quienes se dedicaban a las actividades 
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comercializadoras a partir del 2004 con el objetivo de fabricar seda, al ser este mercado 

muy limitado, los directivos deciden cambiar de rubro viendo una posibilidad en que sus 

socios contaban con áreas de café. Es así que, a partir del año 2014, se dedicaron entonces 

a consolidar su producción agroecológica. Según la Asociación de productores 

agropecuarios sostenibles del Valle de Huayabamba (2022) la principal actividad a la que 

se dedican es al acopio, recepción, proceso de selección y embarque de café en grano 

verde, que se compromete a cumplir con los requisitos de los clientes relacionados a las 

características físico-sensoriales del producto, cantidad, tiempos de entrega y atención 

oportuna. La asociación posee un café especial, con origen de finca y con una inspección 

total de la cadena y desde sus inicios, uno de los objetivos de la asociación ha sido poseer 

una gestión total del proceso, por eso invirtieron en innovación, acompañamiento técnico 

e instrucción para el desarrollo de la producción del café en la finca. 

Actualmente están construyendo un vivero para mejorar la calidad de los 

cafetales, árboles forestales y árboles frutales. Conjuntamente, según la Asociación de 

productores agropecuarios sostenibles del Valle de Huayabamba (2022) detallan que la 

asociación empezó a conformar aliados estratégicos para la comercialización de café en 

el mercado internacional de Canadá a través de contratos, el notable logro que han 

obtenido ha sido un mejoramiento fundamental en la calidad del café para que pueda ser 

internacionalizado, al tratar de efectuar año tras año una serie de estándares de 

producción, con ello le permite garantizar el cumplimiento a las expectativas, exigencias 

y requerimientos de los clientes y del mercado internacional. 

Los mecanismos de fijación de precios permiten que a los asociados se les 

proporcione una retribución de beneficios sociales justa por su trabajo, mediante el precio 

mínimo Fairtrade, sirve como red de seguridad cuando los precios del mercado 

disminuyen. La prima Fairtrade, se brinda en relación al precio final y ofrece a los 



“Asociaciones agrícolas y comercio justo en la selva peruana: 

un análisis socioeconómico y ecológico, Amazonas 2023” 

 

 

Barro Chale Alexandra 

Nicole 

 

                                                                                                                                                          Pág. 14  

productores y trabajadores un modo de invertir en su comunidad, su negocio y su entorno, 

ello supone una gran ayuda para los agricultores, específicamente a los más vulnerables 

y marginados (Comercio Justo Ibérica, 2022).  

En virtud de lo expuesto, hoy en día existe una mayor conciencia de los problemas 

medioambientales que se han ido generando, por lo que se ha incrementado la cantidad 

de productores que desean comprometerse con el desarrollo sustentable y con una 

agricultura ecológica, paulatinamente comunidades y gobiernos locales identifican que 

las instituciones pueden trabajar en conjunto en busca del desarrollo sostenible (Cordova- 

Buiza et al., 2021). 

En este sentido, en el Perú se debe priorizar la implementación de planes de 

acción enfocados en prácticas justas y fortalecimiento ambiental, esto ayudará a realizar 

una estrategia de evaluación y una gestión eficiente.  

Los planes inician con un diagnóstico situacional del sector, por ello esta 

investigación busca responder a la interrogante: ¿Cómo es la forma de aplicación del 

comercio justo, en el ámbito socioeconómico y ecológico en la Asociación de 

productores agrícolas sostenibles de Amazonas 2023?. 

En Perú según la Comisión de Promoción del Perú [Promperú], (2020) 

principalmente en las principales regiones productoras de café no suelen implementar o 

poner en marcha una alterna comercial como lo son las buenas prácticas comerciales, no 

existen herramientas que logren integrar sus procesos, por lo cual no todas las 

asociaciones poseen ese conocimiento para el cumplimiento de las normas de fabricación 

orgánica. A la par, no poseen una optimización de materias primas para su producción, 

así como el uso de la energía, agua y la disminución la huella ambiental mediante los 

procesos que realizan. Mediante la revisión de la literatura científica se sostiene que los 

programas de sostenibilidad lograrán adaptarse e integrase a mayores mercados, pero 
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existe un vacío por lo cual no se suelen implementar en gran proporción en pequeñas 

asociaciones agropecuarias. De la misma manera, no presentan una valoración 

socioeconómica y ecológica que permitirá implementar mejores estrategias. Es por ello 

que la presente investigación abarca estos temas y permite vincular ámbitos para un 

mayor impulso del desarrollo sostenible. La estructura del documento presenta una 

revisión de la literatura con un marco teórico y antecedentes de investigación sobre el 

comercio justo, luego la metodología aplicada, los resultados dispuestos en tablas, la 

discusión comparando los resultados con los de otras investigaciones, y finalmente las 

conclusiones en forma de forma clara y concisa. 

Según Ñaupas et al. (2018) detalla que la justificación es el ¿para qué? de la 

tesis, se pueden agrupar en teóricas, metodológicas, y sociales. Asimismo, Hernández 

et al. (2018) analiza que adicionalmente a los elementos previos, es infalible que 

justifiquemos el estudio que efectuaremos, basándonos en los objetivos y las preguntas 

de la investigación. 

En ese sentido, es conveniente llevar a cabo esta investigación ya que se pretende 

determinar la forma de aplicación del comercio justo, en el ámbito socioeconómico y 

ecológico en la Asociación de productores Agropecuarios Sostenibles del Valle de 

Huayabamba, a su vez se pretende evaluar la diferenciación comercial, el fortalecimiento 

en el tema social tanto en el mercado nacional como internacional debido al café 

especializado que ofrecen. 

Adicionalmente se debe considerar que hoy en día en este mundo globalizado 

existe un sinfín de productos que pueden alcanzar a satisfacer nuestras necesidades, por 

lo que ha generado que los consumidores primordialmente en algunos nichos de 

mercado que se caracterizan por ser compradores responsables sean conscientes en las 

tendencias de cooperar a mitigar los impactos y repensar su conducta en relación a su 
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consumo. Según Infante (2023) desde el inicio del comercio justo se han atravesado 

momentos críticos por lo que examinar estas nuevas iniciativas, y aplicar estrategias 

sostenibles para las certificaciones del comercio justo son urgentemente necesarias para 

aminorar estos tipos de problemas, es por ello que este estudio es muy importante ya 

que poseerá una mejor perspectiva de la realidad problemática. Lo indicado se 

considerará mediante las siguientes dimensiones tales como práctica, teórica y 

metodológica. 

Por medio de la justificación práctica, se pretende realizar un análisis 

socioeconómico y ecológico del comercio justo en la Asociación agrícola de la Selva 

Peruana, tomando en consideración las nuevas formas de entender la real problemática 

y las dificultades que se poseen. En efecto, ello le permitirá a la Asociación con dicha 

información recolectada contribuir con los objetivos del desarrollo sostenible e 

implementarla como una alternativa al comercio convencional. 

El comercio justo mediante la justificación teórica es una variable de estudio de 

suma importancia, por lo que la presente investigación contribuirá con el 

enriquecimiento a un análisis exhaustivo. Asimismo, permitirá a otros autores 

considerar la investigación como fuente de consulta y ser visualizada en los repositorios 

institucionales.  Ante los datos recolectados, el comercio justo desempeña un papel vital 

ya que brinda a los asociados agropecuarios mejores oportunidades desde una propuesta 

metodológica al comercio justo como un mecanismo promotor del desarrollo local que 

permite la consecución de un desarrollo eficiente, equitativo y sustentable, para ello 

sería necesario enfocarlo principalmente en la potencialidad del fomento y desarrollo 

de actividades productivas locales o microemprendimientos. 

Mediante la justificación metodológica, se tiene como sustento una metodología 

de investigación, en base a aplicar nuestro instrumento, esta investigación se pretende 



“Asociaciones agrícolas y comercio justo en la selva peruana: 

un análisis socioeconómico y ecológico, Amazonas 2023” 

 

 

Barro Chale Alexandra 

Nicole 

 

                                                                                                                                                          Pág. 17  

generar un análisis socioeconómico y ecológico del comercio justo en las Asociaciones 

agrícolas de la selva peruana 2023, siendo nuestra población de estudio los productores 

Agropecuarios Sostenibles de Amazonas, distrito de Omia, Provincia Rodríguez de 

Mendoza.  

Según los antecedentes internacionales, Montenegro et al. (2018) explica que 

diversas teorías han abordado el tema, se puede determinar que el comercio justo es una 

práctica comercial alterna que propone una mayor moderación en el comercio 

internacional mediante la instauración de mejores circunstancias comerciales que 

respeten los derechos de los productores y trabajadores marginados, con el fin 

trascendental de reducir las circunstancias de escasez en las que viven un sinnúmero de 

pequeños productores en países de desarrollo. A su vez, Hernández et al. (2022) 

argumenta que el comercio justo es una tendencia social que ayuda a los productores de 

los países en crecimiento a promover la sostenibilidad mediante prácticas comerciales 

justas, siguiendo principalmente los objetivos de desarrollo sostenible y para restablecer 

las circunstancias sociales, así mismo, existen demasiados retos para adquirir su 

implementación, es por ello que es definitivo el impulso tanto en el desarrollo social y 

regional. Es así que, según lo expuesto en el artículo, se encontró una carencia de estudios 

que evalúen de manera detallada si la certificación cumple con sus objetivos establecidos 

por lo cual ayudaría a una producción sostenible. 

Por otro lado, según Hernández et al. (2022) el comercio justo es uno de los 

sistemas que ha sido creado para impulsar una producción sostenible a través de un punto 

de vista multidimensional integrado y que está estrechamente relacionado a brindar 

mejores oportunidades comerciales a los productores. Específicamente, detallan los 

investigadores Pyk & Hatab (2018) que el comercio justo brinda a los pequeños 

agricultores ventajas en prefinanciamiento, respaldo ante las fluctuaciones de precios y 
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primas que les permiten implementar técnicas de producción sostenibles. Conjuntamente, 

los hallazgos deben corroborar la responsabilidad que posee Fairtrade con los pequeños 

agricultores desfavorecidos. A su vez, el instrumento aplicado debe diseñarse de manera 

que se equilibren los resultados económicos, sociales y ambientales entre los pequeños 

agricultores. Según Siegmann (2022) sostiene que Fairtrade International coordina uno 

de los movimientos sociales más ambiciosos del sector agroalimentario enfocado tanto 

por la integridad como por preocupaciones económicas. El significativo desarrollo de la 

certificación del comercio justo se aborda como una posibilidad que afronta los impactos 

insostenibles en el consumo ya analiza los desafíos, en este caso el estudio debe brindar 

soluciones a las empresas, ONG, productores y consumidores para que el modelo 

Fairtrade se involucre más con los productos básicos. 

Según Ribeiro et al. (2021) precisa que el comercio justo es una relación 

comercial administrativa que integra diversos principios, entre los cuales podemos 

considerar:  desarrollo sostenible, responsabilidad social y prácticas comerciales justas, 

es por esta razón que las tres dimensiones del comercio justo presentan una relación entre 

sí. Ante esto, según Ortiz (2015) evalúa cada uno de los componentes del informe de 

investigación, y así, se tendrán en cuenta varias dimensiones, atributos o criterios que 

pudieran orientarse. Asimismo, Valenciano et al. (2021) enfatiza que las certificaciones 

ambientales voluntarias se utilizan con mayor frecuencia mundialmente hacia una visión 

de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Mediante las investigaciones de Cantu 

et al. (2018) y Posso et al. (2022) la dimensión desarrollo sostenible es la responsabilidad 

que implica una conducta ética ambiental, la cual permite evaluar las fortalezas y 

debilidades en la toma de decisiones acerca de los impactos ambientales que se pudieran 

presentar. A pesar de ello, se debe considerar acerca de la concientización sobre la 

protección del medio ambiente, esto permitirá que se tome acciones a partir de una 
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orientación social y para una nueva perspectiva del crecimiento, se tiene que proponer 

un cambio de actividades comunicativas. 

A través del artículo publicado de González (2017) detalla que mediante la 

educación ambiental se pretende identificar las iniciativas de los problemas ecológicos 

derivados de la hiperindustrialización, para que tomen conciencia y sean comprensivos 

ante las posibles consecuencias de los fenómenos económicos, sociales y ambientales, 

rescatando así los valores integrativos como conductores de las relaciones entre los 

sistemas sociales y la naturaleza. Los estándares del movimiento comercial alternativo 

priorizan mejores prácticas sociales y ambientales, relacionadas principalmente con las 

prácticas sostenibles: gestión ambiental, social, salud, seguridad, económica y agrícola. 

Se centra en una evaluación concerniente con los problemas ambientales que hoy 

en día se están presentando, por lo cual se tendría que incluir nuevos ámbitos relacionados 

al comercio justo. En el artículo solo se centra en un análisis que abarca la problemática 

ambiental y el poco compromiso que se tiene, es así que se tendría que abordar nuevos 

campos de estudio con un enfoque que involucre mayores impactos de los productos 

certificados. 

Del mismo modo, según Kudama et al. (2021) describen instrucciones 

relacionadas a una producción sostenible y prácticas ambientales, permite enseñar a los 

agricultores sobre lo primordial que son las prácticas sostenibles ante los desafíos 

ambientales y climáticos actuales y la urgencia de aminorar los efectos nocivos que están 

afectando al desarrollo de una producción sostenible. Sin embargo, este estudio no pudo 

implementar un tamaño de muestra más alto, lo que genera una limitación para la 

recopilación de datos. Asimismo, esto origina que no se haya podido evaluar de manera 

objetiva la desigualdad de oportunidades y los factores que involucran, por lo tanto, los 

hallazgos en este estudio se deben reforzar a ofrecer herramientas políticas más eficaces 
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para promover la adopción de prácticas sostenibles que permitan un planteamiento 

integral. 

Por consiguiente, Sanhueza (2018) y Cóndor et al. (2022) detallan que el 

desarrollo social puede impulsar un desarrollo integral si se complementa con políticas 

favorables, lo que implica una enseñanza medioambiental, así como el cumplimiento de 

los objetivos pautados. Si bien la investigación solo posee una visión holística, esto no 

nos facilita para contrarrestar con los efectos nefastos de la industrialización, ya que esto 

genera una indagación de los principios del comercio justo y vincularlos hacia desarrollo 

sostenible. 

Según De Mesa & Cecchini (2022) revelan que la protección social universal es 

necesaria para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible como una política clave para 

desarrollarnos hacia una implementación eficaz. De este modo, en la investigación se 

debe plantear sistemas sostenibles que permitan aminorar las limitaciones de la 

certificación Fairtrade y de esta manera originar un mayor progreso. 

En relación a la dimensión de responsabilidad social, según Fonseca et al. (2022) 

explica que es denominada como una ideología que se conecta con las acciones y se 

gestionan mediante los directivos de las empresas, bien sea por responsabilidad o 

compromiso con la comunidad. Ello significa principalmente un compromiso ético por 

responsabilidad moral y no por una necesidad jurídica o reglamentada, asimismo, abarca 

acciones que buscan impulsar el bienestar social, más allá de los objetivos de la empresa 

y de lo que la legislación establece. Estas acciones de responsabilidad social generan 

valor al incrementar la posibilidad de éxito debido al fortalecimiento a largo plazo de la 

legitimidad social, es así que, a partir de esta perspectiva se genera valor. 

 A pesar de lo especificado anteriormente, existe una carencia de publicaciones 

con relación al compromiso social, por lo cual se debería implementar estrategias para 
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impulsar y expandir. Según Sánchez y Bejarano (2022) sostienen que la responsabilidad 

social se puede volver una actividad creadora de valor, impactando a nivel organizacional 

la implementación de un compromiso ético, es por esta razón que la responsabilidad 

social se presenta como un desafío tanto para las empresas, el Estado y las comunidades.  

La responsabilidad social es aceptada como parte de la filosofía social y de la 

ética en relación con los actos humanos, en los cuales, ser responsable es ser consecuente 

de los daños que nuestras acciones pueden originar a determinados colectivos sociales y 

ambientales. No obstante, la muestra de eventos para el contexto colombiano es 

relativamente pequeña, lo que no permitiría evaluar las principales desigualdades del 

comercio tradicional y apoyar a los productores para el desarrollo sostenible en los países 

subdesarrollados.  

Según Medina et al. (2022) especifica que principalmente existe un enfoque hacia 

el futuro, de liderazgos, con un compromiso más condescendiente hacia los otros y con 

el planeta, ya que concuerda con el progreso de las políticas medioambientales 

propuestas y con la premura de defender una sociedad más justa. En este artículo se tiene 

que tomar en cuenta que la responsabilidad social empresarial no son exclusivamente 

normativas jurídicas, es un enfoque que prioriza el desarrollo sostenible, es por ello que 

en la investigación de Medina et al. (2022) se tiene que implementar metas sociales, 

económicas y ambientales, puesto que solo así se puede estar realmente comprometido 

con el desarrollo ambiental. 

Finalmente, la dimensión práctica comercial justa se refiere a la acción de 

compromiso responsable de la compañía, los proveedores y los clientes, mostrando 

solidaridad y humildad en el comercio. Sincrónicamente, en las negociaciones se desea 

alcanzar la seguridad de los productores y no maximizar las ganancias a costa de ellos, 

ello permite la diferenciación y un incentivo a la sostenibilidad (Comisión de Promoción 

https://www.sinonimosonline.com/no-obstante/
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del Perú [Promperú], 2020). Según la organización mundial de comercio justo 

Latinoamérica (2022) se debe poseer un compromiso con el bienestar ambiental y 

socioeconómico de los pequeños productores marginados, así como brindar una igualdad 

de oportunidades. Las principales prácticas comerciales abarcan las relaciones a largo 

plazo basadas en la confianza, el respeto y la solidaridad mutua que contribuyen al 

desarrollo y al crecimiento del comercio justo. Conjuntamente, se mantiene una 

comunicación clara con los socios comerciales, las partes involucradas buscan acrecentar 

el volumen productivo entre ellas y la diversidad de la oferta de sus productos con el fin 

de incrementar sus ingresos. Fairtrade representaría un progreso para las organizaciones 

ya que generaría mayor equidad en el comercio internacional y para abordar el tema de 

la desigualdad en este artículo, se tendría que enfocar en proponer estrategias claves o 

planes de acción que ayuden a los pequeños productores marginados, solo así 

representaría una herramienta de responsabilidad y desarrollo para las organizaciones. 

Se identificaron importantes estudios previos referentes al comercio justo. La 

investigación de Viswanathan (2021) examina los efectos de varios sistemas de 

certificación en el desarrollo del estatus socioeconómico de los trabajadores y las 

circunstancias de trabajo para proponer iniciativas que podrían mejorar la participación 

de los trabajadores de las plantaciones y así fomentar el dinamismo del sector de las estas. 

Del mismo modo, analiza los diversos aspectos de las privaciones económicas y sociales 

que afectan constantemente a los trabajadores. Las plantaciones no visualizan mejoras 

significativas principalmente al hecho de que las primas que reciben las plantaciones son 

cambiables con el transcurso del tiempo, por lo cual la investigación mencionada 

anteriormente tendría que centrarse en los estándares de certificación que permita 

integrar mejor los beneficios que poseen los agricultores y esto ayudaría la situación 

actual que tienen y a incrementar sus ingresos. Según los estudios de Herman (2021) y 
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Abdu & Mutuku (2021) contribuyen a la literatura al puntualizar que es imprescindible 

aplicar ciertos requisitos en términos de trazabilidad, protección ambiental, contratos, 

finanzas, bienestar social y circunstancias laborales seguras. Analizan que el comercio 

justo ha cambiado significativamente, puesto que desde su surgimiento incentivan 

prácticas justas y explican la preferencia de los consumidores en apreciar los atributos 

ambientales y sociales de los bienes producidos de un modo sostenible. 

No obstante, en esta investigación no pudieron facilitar una muestra completa que 

abarque cómo afecta el eco etiquetado en la decisión de compra de los consumidores en 

este último periodo, lo que genera que los hallazgos de estos estudios no puedan ser 

utilizados como un instrumento para aplicar una producción sostenible ante la aplicaron 

estudios primarios individuales. A pesar de la revisión de la literatura en la cual detallan 

que se ha generado en las actividades comerciales poca certidumbre al igual que poca 

disposición a pagar, no se precisa en la manera clara en cómo se ha establecido el estudio.  

Siguiendo con la investigación de Durevall (2020) detalla que actualmente el 

etiquetado Fairtrade, tiene el potencial de incrementar la eficiencia del mercado al 

relacionar a los agricultores con consumidores altruistas que están dispuestos a pagar una 

prima por productos con certificación de sostenibilidad. Para reconocer el impacto del 

comercio justo, se evaluó que la venta de productos ha crecido rápidamente en los últimos 

años, en parte debido a una mayor demanda de los consumidores y también debido a la 

certificación de ciudades, pueblos y regiones Fairtrade que están comprometidas con el 

impulso y adquisición de este tipo de productos.No obstante, según lo detallado 

anteriormente, para mayores beneficios hacia los agricultores es que se les brinde ayuda 

económica en relación a la prima que se les otorga a las asociaciones directamente. Por 

lo cual, una interrogante es si la certificación sostenible es capaz de brindar un mayor 

soporte y si los productores ven un cambio al obtener la certificación sostenible. 
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De igual forma, Raynolds (2021) comprueba cómo el comercio justo busca 

fortalecer los derechos a través de acciones individuales y estándares de creación de 

capacidades colectivas. Mediante sus hallazgos revelan cómo el desarrollo del 

empoderamiento individual sirve como condición previa para el empoderamiento 

colectivo, y cómo enfocarse en los derechos laborales tradicionales. Es indudable que la 

investigación analiza los impactos de género de Fairtrade en los agricultores, por lo cual 

es limitado en gran parte, asimismo, los estudios existentes se centran en profundidad en 

los pequeños agricultores de América Latina y África lo que no permitiría fortalecer y 

ofrecer una mejor ayuda a las zonas no subdesarrolladas. 

Según los hallazgos de Sellare et al. (2020) y Knößlsdorfer et al. (2021) señalan 

que a partir de una proposición metodológica, el comercio justo se profundiza en la 

dimensión social de la sostenibilidad, tomando en consideración ciertos objetivos 

ambientales, normas y reglamentos interconectados que permitan determinar otros 

estándares de sostenibilidad para su mejora, los principales impactos positivos están 

relacionados a factores tales como la convicción de liderazgo, un sistema democrático 

interno y la trascendente colaboración de todos los productores. Aun cuando los 

resultados son limitados, se tiene que prestar atención a algunas diferencias significativas 

tales como el delimitar que los efectos ambientales y otros estándares inapropiados, ya 

que hoy en día se han creado herramientas que pueden desarrollarse en direcciones 

opuestas. Cabe resaltar que las cooperativas representan la clave vital para que los 

estándares de sostenibilidad mejoren y así remediar las desventajas que poseen. 

Los estudios de Caviedes et al. (2020) y Aguiar et al. (2022) establecen el impacto 

ambiental generado ante los diferentes sellos de buenas prácticas agrícolas y 

socioeconómicas en las diversas regiones productoras, estas investigaciones permiten 

valorar las relaciones de confianza, colaboración y comunicación entre los actores ante 
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el fortalecimiento del comercio justo.  

A su vez al identificar las investigaciones de D'Souza et al. (2020), Stelzer y 

Gonçalves (2021) relacionadas a las alternativas para las prácticas comerciales justas, 

explican que la Organización mundial del comercio permite desarrollar y experimentar 

un modelo teórico que respalda los objetivos de desarrollo sostenible, abordando el nexo 

entre las creencias de un mundo justo. Al tomar en cuenta las diferencias, se debe 

impulsar la autonomía de los productores e implementar herramientas alternativas que 

permitan un desarrollo estratégico y un bienestar integral. 

De las investigaciones de Caviedes (2020) y Suzianti et al. (2019) establecieron 

los impactos de mayor importancia, así como los de mayor singularidad que se presentan 

hoy en día. En tal sentido, el ofrecer protección a los productores menos favorecidos es 

vital, en especial a aquellos provenientes de países en vías de desarrollo a través de las 

ventajas que el comercio justo les brinda; de este modo se podrán replantear de manera 

constante los desafíos hacia el auge de la sostenibilidad. A pesar de ello, en el artículo se 

debe dar mayor importancia en relación al incremento de los beneficios para los 

agricultores, puesto que con poca frecuencia son recompensados directamente. Al tomar 

en consideración desde una la perspectiva económica, Fairtrade brindaría soluciones 

empezando por salarios justos para los pequeños productores, así como una materia 

prima que origina un mayor compensación en toda la cadena de suministro. 

Adicionalmente, se identificó que Lyall & Havice (2019), Araya et al. (2019) y 

Montenegro et al. (2018) evalúan que los productores elaboran una planificación 

estratégica de comercialización efectiva enfocada en el cumplimiento de aportar una 

protección al consumo referente a la base de principios éticos y responsables con 

comportamientos socialmente progresivos. A su vez, priorizan que los principales 

mercados internacionales demandantes de productos agroalimentarios permiten a los 
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productores certificados con comercio justo diseñar estrategias de comercialización 

efectivas enfocadas en el cumplimiento de los requerimientos actuales. Existen diversos 

retos para conseguir la implementación en los países detallados en el artículo, esto se da 

debido a que existen grandes adversidades para que estos tipos de productos logren 

posicionarse. 

Por esta razón, es necesario concientizar en este artículo sobre la urgencia de 

requerir que la producción de diversas materias primas cumpla con los criterios 

socialmente éticos y se tiene que proporcionar un equilibrio de beneficios para todos los 

actores más desfavorecidos. Igualmente, Kossmann & Gomez (2019) y Aksoy & 

Özsönmez (2019) indican que Fairtrade y otras organizaciones buscan corregir los 

efectos del comercio no regulado para garantizar las valoraciones de los productos, 

principalmente para los productores menos favorecidos o poco conocidos. El primordial 

factor para la participación de estos productos es la confianza del consumidor en el 

enfoque de Fairtrade, sin embargo, no ha existido una evolución notable en los últimos 

años. Ante esto, se debe proponer soluciones que estén orientadas a tomar acciones que 

implican un desarrollo estratégico. 

Según De Fries et al. (2017) especifica que la certificación voluntaria se ha 

transformado en un enfoque clave para originar cadenas de suministro sostenibles para 

productos básicos agrícolas, teniendo en cuenta los datos brindados, se ha logrado 

reconocer que al establecer un nuevo sistema alternativo se necesitaría realizar un análisis 

más riguroso, además de una evaluación para darle seguimiento a los principales 

beneficios que ha ido brindado la certificación del comercio justo al obtenerla. Es 

importante tener en cuenta que lamentablemente en el Perú no se suele tomar la debida 

importancia a la producción sostenible y más que todo no se suele implementar 

regulaciones ambientales y laborales efectivas, lo que genera la poca integración de 
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Fairtrade en países no subdesarrollados. 

Desde la posición de Cermelli & Trápaga (2021) argumentan que es 

indispensable un cambio en el sistema económico para que se pueda desarrollar el 

mercado laboral, el crecimiento y empleo decente deben ir de la mano, junto con las 

cooperativas que son las entidades idóneas para el cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo sostenible. Pese a lo detallado anteriormente, esto implica un cambio para 

lograr una mejor evolución, es por ello que el artículo necesitaría orientarse hacia el logro 

del desarrollo económico social, lo que permitiría aminorar la desigualdad de 

oportunidades, es exactamente por lo cual se tendría que proponer un valor inclusivo que 

coopere hacia un objetivo de integración. El sistema económico propuesto tiene que ser 

capaz de brindar beneficios para optimizar el progreso las zonas urbanas y rurales menos 

desarrolladas. 

Teniendo en cuenta a Do Nascimento et al. (2020) afirma que el cambio climático 

supone la necesidad de estudiar cómo relocalizar economías, lo cual es clave para la 

pequeña agricultura. Sin embargo, se detectó que las nuevas propuestas que abarcan el 

desarrollo sostenible en diversos ámbitos no logran potenciar el crecimiento esperado, 

debido a la utilización de materiales externos y en el poco conocimiento de sistemas para 

una producción sostenible. Se debe brindar un enfoque en el cual complemente y aborte 

una mejor sistematización de los procesos. 

Existe una relación entre comercio justo y los factores socioeconómicos y 

ecológicos para medir la evaluación de dichos aspectos, esto se mide con el instrumento 

de la encuesta utilizada por Mendoza et al. (2020) en su estudio relacionado en la 

valoración socioeconómica y ecológica en la dinámica del comercio justo de los usuarios 

del ecosistema del manglar, con el que se determina la valoración de las necesidades de 

un comercio justo, que permite alcanzar un mejor precio en beneficio de todos los 
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consumidores y que favorece un mayor desarrollo social y ecológico de las comunidades 

del área natural.  

Con respecto a las bases teóricas, el comercio justo representa una nueva manera 

del comercio convencional que, conjuntamente de los criterios económicos, tiene en 

consideración los valores éticos que abarcan aspectos sociales y ambientales logrando 

respaldar económicamente al agricultor dado que respeta los precios pagados al 

productor independientemente sin vincular a las variaciones de la oferta y la demanda 

del mercado. Adicionalmente toma en cuenta que: 

La tendencia de Comercio Justo inicia luego de la segunda guerra mundial 

como prospecto para apoyar a los países más pobres, cuando el enfoque de 

ayuda a los países devastados generó desigualdades y el constante 

crecimiento económico diferenciado para algunos países, permitiendo nacer 

un -movimiento por el comercio justo- como una alternativa de 

comercialización sur - norte, pretendiendo limitar los aspectos negativos del 

comercio internacional. (Alcocer et al., 2020, p. 2) 

En virtud de lo expuesto, Staricco y Naranjo (2018) contrastan que el concepto 

del comercio justo engloba una amplia gama de iniciativas que aspiran a implementar 

alternativas económicas que han permitido su progreso incesante en las últimas 

décadas. Además, se podría reconocer que el comercio justo busca impulsar las 

circunstancias de producción económica, social y ecológicamente sustentables. 

Cabe resaltar que es complejo concretar en un solo concepto nuestra variable 

dentro de una multiplicidad de autores y un variado panorama general con diferentes 

grados de complejidad, son aún una gran pluralidad de menciones que el comercio Justo 

recibe en la literatura, por lo que en base a esta visión se considera igualmente que se 

propone como una aplicación de relación para un futuro modelo de progreso y 
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desarrollo económico apoyado en principios de honradez socioeconómica (Sánchez , 

2018). Múltiples definiciones que engloban diversos enfoques y según Thorne et al. 

(2017) pone énfasis a que el comercio justo es un procedimiento comercial orientado 

en la plática, la transparencia y el respeto; explora una mayor integridad en el comercio 

internacional, contribuye al desenvolvimiento sostenible ofreciendo mejores 

circunstancias comerciales y asegurando los derechos de los pequeños productores y 

trabajadores marginados, principalmente del sur. La manera de designación por parte 

de Parodi (2015) involucra al sistema del comercio justo en una forma de 

comercialización a escala de nivel internacional, donde se basa principalmente en 

revalorizar la relación de intercambio Norte-Sur desde la inclusión de pequeñas 

unidades productivas en el mercado mundial de materias primas. 

En este sentido, las principales dimensiones del comercio justo es buenas 

prácticas comerciales, según la Comisión de Promoción del Perú [Promperú], (2020) 

detalla que las buenas prácticas comerciales se basan hacia el resultado de un modo de 

compromiso responsable dentro de la compañía, de esta forma tanto en sus proveedores 

como en los clientes, mostrando responsabilidad y respeto en el comercio. 

Simultáneamente en todas las negociaciones se desea obtener el bienestar de los 

productores y no maximizar las ganancias a su costa, esto se da ya que existía la 

necesidad de las empresas del sector textil y alimentos de disponer con herramientas de 

diferenciación que promuevan la sostenibilidad. 

En este sentido, se promueve e impulsa las buenas prácticas comerciales que 

están ligados al comercio justo, en proporción a desarrollar considerablemente las 

prácticas democráticas al interior de las instituciones, así como en el exterior de las 

organizaciones de base de los productores. Es por ello que un gran segmento del 

desarrollo de innovación tiene que abordar y profundizar desde las experiencias de los 
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productores del Sur (Coscione, 2015). 

Las motivaciones de diversas organizaciones buscan principalmente instituir 

prácticas comerciales equitativas percibidas como legítimas, para ayudar, o 

consecuentemente perfeccionar mecanismos internos que obedecen a las regulaciones 

de estándares, de normas y de valores frecuentemente aceptados por la manufactura de 

las certificaciones sostenibles (Núñez y Berthelot, 2012). Ante lo mencionado es 

significativo destacar que se ha ido fortaleciendo desde sus inicios hasta la fecha 

tenazmente a la instauración de oportunidades para las partes interesadas, el desembolso 

del precio justo y el fortalecimiento de capacidades, buscando aminorar la cantidad de 

intermediarios entre los productores, así como desplegar prácticas socialmente 

responsables (Pineda et al., 2014). 

El comercio justo impulsa las prácticas agrícolas respetuosas del medio 

ambiente. Es característico el énfasis en el empleo limitado de agroquímicos, una 

administración adecuada y segura de residuos, la preservación de la fertilidad de los 

suelos y de los recursos hidrológicos, y el no uso de transgénicos. En el tema de las 

situaciones de trabajo concertado, de alguna organización de pequeños productores o 

alguna firma de comercialización, importación-exportación, desee trabajar con 

productos del CJ, los Criterios Genéricos exigen a la compañía que otorgue derechos 

sociales y seguridad laboral a sus trabajadores. Entre los principales elementos que se 

deben considerar es: ofrecer excepcionalmente oportunidades de preparación , 

enseñanza, dejar de lado todo procedimiento discriminatorio en cuanto al empleo, 

ausencia de trabajo infantil, así como de cualquier otro modo de trabajo forzado, acceso 

constante a procesos de contratación colectiva y autonomía para conformar y formar 

parte en sindicatos, condiciones de empleo que sobrepasen los requisitos mínimos 

legales, adecuadas circunstancias de salvaguardia, higiene y sanitarias, así como 
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suficientes facilidades para que los trabajadores administren la prima de comercio justo 

(Chávez & Patraca, 2011). 

Según Huahualuque et al. (2015) toma en consideración que las empresas que 

acceden deben comprometerse a instaurar relaciones comerciales de largo plazo con sus 

trabajadores y proveedores, generando sus acuerdos comerciales y cumpliendo con 

ellos. Esto se puede proporcionar a través de la investigación, establecimiento, 

enseñanza y cumplimiento con los acuerdos de pagos, brindar un adelanto del monto 

concertado del pedido, estipular con sus proveedores una retribución del nivel de 

implementación del plan de capacitación hacia los trabajadores y un nivel de 

implementación del procedimiento de fortalecimiento de las relaciones con los 

proveedores de servicios. En base a esta visión, es indispensable que las actividades 

implementadas logren convertirse en prosperidad social, como bienestar o educación. 

En relación al desarrollo ambiental, Xercavins et al. (2015) definen que el 

desarrollo ambiental es aquel que satisface las necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, y, por 

tanto, la distribución equitativa (solidaridad intrageneracional) se convierte en un 

requisito previo para cumplir el objetivo básico de preservar y perdurar el medio 

ambiente ya que no comprometería la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades. 

En este sentido, según Coscione y Mulder (2017) detallan que el movimiento 

por un comercio justo y solidario viene proponiendo, desde los años posteriores a la 

Segunda Guerra Mundial, un enfoque de desarrollo multidimensional. Hoy en día, se 

hace cada vez más evidente el construir una alianza global para el desarrollo ambiental, 

eso obliga a repensar tanto en sensibilizar en las reglas de convivencia a nivel local, 
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nacional, regional o global en relación al respeto al medio ambiente.  Uno de los 

movimientos que propone reescribir estas reglas es el comercio justo, basada en la 

búsqueda de la sostenibilidad en todas sus dimensiones, es así que, en varios países 

latinoamericanos y caribeños, el comercio justo ha demostrado que puede realizar un 

aporte al desarrollo sostenible, incorporando las diferentes esferas de la sostenibilidad 

a su quehacer. 

Adicionalmente, el comercio justo se inscribe en la estrategia nacional de 

desarrollo, contribuyendo y ofreciendo mejores condiciones comerciales asegurando 

los derechos de los pequeños productores y trabajadores marginados, especialmente a 

los del sur (García, 2011).  

En virtud de lo expuesto, las empresas con certificación internacional deben 

emplear  actividades empresariales que respondan y contribuyan a los objetivos de 

desarrollo sostenible que prevén la disminución de las desigualdades, la eliminación de 

la pobreza, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, producción y 

consumo responsable, ciudades y comunidades sostenibles, entre otros, en el que se 

involucra la participación de gobiernos, empresas privadas y el factor de comunidades 

involucradas (Montenegro et al., 2018). 

Coscione (2012) explica que, a través del apoyo a la agricultura sostenible de 

pequeños productores, el movimiento por el comercio justo fomenta el respeto por el 

medio ambiente, genera conocimientos medioambientales y favorece toda una cultura 

que llama a repensar tanto las relaciones entre el ser humano y la naturaleza como los 

métodos de producción, es importante resaltar que según los principios del comercio 

justo siempre se impulsará el desarrollo sostenible y agricultura ecológica. 

Asimismo, responsabilidad Social es definido según Teodoro & Meneses (2023) 
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detallan que se puede reconocer como la responsabilidad voluntaria hacia el progreso 

de la comunidad y la protección del medio ambiente, desde un comportamiento 

comprometido hacia un enfoque dirigido a los problemas ecológicos o ambientales. 

Por otro lado, la definición conceptual de buenas prácticas comerciales se basa 

hacia el resultado de un modo de compromiso responsable dentro de la compañía, de 

esta forma tanto en sus proveedores como en los clientes, mostrando responsabilidad y 

respeto en el comercio. Simultáneamente en todas las negociaciones se desea obtener 

el bienestar de los productores y no maximizar las ganancias a su costa, esto se da ya 

que existía la necesidad de las empresas del sector textil y alimentos de disponer con 

herramientas de diferenciación que promuevan la sostenibilidad (Comisión de 

Promoción del Perú [Promperú], 2020). 

Se desarrolló la definición conceptual del desarrollo ambiental, lo cual es aquel 

que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades, y, por tanto, la distribución equitativa se 

convierte en un requisito previo para cumplir el objetivo básico de preservar y perdurar 

el medio ambiente ya que no comprometería la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades (Xercavins et al., 2015). 

La definición conceptual de responsabilidad social es, fundamentalmente, un 

concepto ético, implica modificar ideas   sobre   el   bienestar   humano, y destaca   el   

interés   en   las   dimensiones   sociales   de   la actividad de negocios que se relacionan 

con el mejoramiento de la calidad de vida (Gilli, 2023). 

Esta investigación pretende responder la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo es la forma de aplicación del comercio justo, en el ámbito socioeconómico y 

ecológico Asociación de productores agropecuarios sostenibles del Valle de 

Huayabamba, Amazonas 2023?. En este sentido los problemas específicos a considerar 
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son: 

a. ¿De qué manera se promueve el desarrollo ambiental en la Asociación 

de productores agropecuarios sostenibles del Valle de Huayabamba, 

Amazonas 2023? 

b. ¿Cómo se ha ido implementando responsabilidad social en la 

Asociación de productores agropecuarios sostenibles del Valle de 

Huayabamba, Amazonas 2023? 

c. ¿Cómo se ha ido desarrollando las buenas prácticas comerciales en la 

Asociación de productores agropecuarios sostenibles del Valle de 

Huayabamba, Amazonas 2023? 

El objetivo general de la principal investigación es determinar la forma de aplicación del 

comercio justo, en el ámbito socioeconómico y ecológico en la Asociación de 

productores agropecuarios sostenibles del Valle de Huayabamba 2023. Conjuntamente, 

los objetivos específicos a considerar son los siguientes: 

a. Identificar cómo se promueve el desarrollo ambiental en la 

Asociación de productores agropecuarios sostenibles del Valle de 

Huayabamba, Amazonas 2023. 

b. Determinar cómo se ha ido implementando la responsabilidad social 

en la Asociación de productores agropecuarios sostenibles del Valle 

de Huayabamba, Amazonas 2023. 

c. Determinar las buenas prácticas comerciales en la Asociación de 

productores agropecuarios sostenibles del Valle de Huayabamba, 

Amazonas 2023. 
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CAPÍTULO II. MÉTODO 

El tipo de investigación que se aplicó a este estudio es básico, debido a que se 

pretende analizar el problema permitiendo primordialmente descubrir nuevos 

conocimientos y profundizarlos. Según De la Orden et al. (2018) explica que el propósito 

esencial de toda investigación básica es la exploración del conocimiento por el 

conocimiento propio, sin contemplar sus posibles aplicaciones prácticas con el objetivo 

primordial de ampliar y acrecentar los conocimientos acerca de la realidad y, dado que 

el conocimiento que está en construcción es científico, se enfoca en la elaboración de 

generalizaciones frecuentemente mayores entre ellas teorías para detallar y entender los 

objetos o fenómenos estudiados. 

El nivel de investigación utilizado fue descriptivo exploratorio ya que 

proporcionó información de nuestra variable para la recolección de datos en un contexto 

específico, de esto modo se recolectan datos y reportan información sobre diversos 

conceptos, variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o problema 

a investigar. Según Ñaupas et al. (2018) la investigación descriptiva, comprende la 

recopilación de datos para contrastar las preguntas concernientes al contexto de los 

sujetos del estudio.  

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, según Ñaupas et al. (2018) 

precisa que en este enfoque utiliza la recopilación y la investigación de datos para las 

preguntas de indagación formuladas anticipadamente, conjuntamente confía en el 

cálculo de variables e instrumentos mediante el uso de la estadística descriptiva e 

inferencial en procedimientos estadísticos. 

Esta investigación se encontró dentro del diseño no experimental ya que no se 

manipuló la variable, según Hernández y Mendoza (2018) especifican que es una 

investigación en el cual no se altera intencionalmente las variables independientes, lo 
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cual se mide fenómenos tal y como se dan en su contexto espontáneo, para 

posteriormente analizarlos. La presente investigación es de corte transversal lo cual se 

enfocó en un momento determinado, según Hernández y Mendoza (2018) profundizan 

que se estudia la incidencia de determinadas variables, así como su interrelación en un 

momento. En este caso se realizó un análisis socioeconómico y ecológico del comercio 

justo en la Asociación de productores agropecuarios sostenibles del Valle de 

Huayabamba agrícolas y comercio justo en la selva peruana, en un solo periodo de 

tiempo 2023. 

La población de estudio de la presente investigación corresponde al conjunto de 

individuos que tienen una o más características similares, es por ello que la 

investigación posee una población correspondiente a 131 colaboradores debido a que 

laboran en la Asociación de productores agropecuarios sostenibles del Valle de 

Huayabamba, Provincia Rodríguez de Mendoza. La población de estudio de la presente 

investigación representa al conjunto de todos los casos que tienen similitud con 

determinadas especificaciones, la limitación de las características de la población tiene 

relación con los objetivos de la investigación De la Orden et al. (2018) el conjunto 

compuesto por la totalidad de los elementos, individuos o factores que son parte de 

nuestro objeto de investigación y, en un territorio y tiempo determinados, se le 

denomina población. 

La muestra es fundamental para la investigación por la cual una parte 

representativa de la población que se seleccionará, se obtendrá información para el 

desarrollo correcto del estudio. Según Muñoz (2015) la muestra es parte de la población 

que se considera representativa de un universo y se selecciona para conseguir 

información acerca de las variables objeto de estudio, parte imprescindible de la 

investigación científica es afianzar que la muestra seleccionada represente a la población 
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o al universo que estamos investigando, solo de este procedimiento los resultados de la 

investigación tendrán representatividad. La representatividad de la muestra se logra en 

compostura en que la muestra contenga los rasgos y características que tiene el universo, 

en virtud de lo anteriormente expuesto, el método de selección de muestra fue de tipo no 

probabilística y por conveniencia. 

Tabla 1 

Resumen de Procesamiento de Datos 

 

 

 

 

 

Nota:  La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. Fuente: 

IBM SPSS Statistics 25. 

Los criterios de inclusión de la unidad de análisis corresponden a una muestra de 

99 colaboradores de la Asociación de productores agropecuarios sostenibles del Valle de 

Huayabamba con edades comprendidas desde los 18 años hasta los 65 años de ambos 

géneros, y entre ellos se consideró a quienes se encontraban laborando dentro del periodo 

establecido durante el año 2022-2023. Asimismo, sus funciones debían estar 

directamente relacionadas con el sector agropecuario debido a que ellos representarían el 

progreso económico ante las actividades que realizan hacia los principales mercados 

internacionales demandantes de productos agroalimentarios. Los criterios de exclusión 

de la investigación son todos aquellos que no lo cumplieran, en este caso no se consideró 

a menores de edad, ni asociados que formen parte de otros sectores tales como textiles, 

pesca, minería o servicios. Conjuntamente, no se tomó en cuenta a quienes no se 

 N % 

Casos 

Válido 99 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 99 100,0 
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encuentran laborando en la Asociación indicada, así como los que no brindaron su 

consentimiento para poder aplicar el instrumento. 

Las características básicas de los agricultores que participaron en este estudio se 

muestran en la Tabla 3, se contó con un total de 99 agricultores de ambos sexos, 

residentes en el distrito de Omia, provincia de Rodríguez de Mendoza. Los hombres 

representaron la mayoría con el 65% en comparación con el 35% representado por 

mujeres agricultoras. Aproximadamente el 51% tenía entre 30 y 41 años, el 25% tenía 

entre 42 y 53 años y el 5% tenía entre 54 y 65 años. 

Tabla 2 

Datos demográficos 

Datos Elementos Cantidad % 

Género 
Femenino 34 34% 

Masculino 75 66% 

Edad 

18 - 29 19 19% 

30 - 41 50 51% 

42 - 53 25 25% 

54 - 65 5 5% 

66 o más 0 0% 

Nota: El documento identifica las características básicas de los agricultores. Fuente: 

Elaboración propia. 

Ante el estudio cuantitativo, como técnica de investigación se realizó encuestas, 

la cual la Asociación de productores agropecuarios del Valle de Huayabamba responden 

a 18 cuestiones elaboradas en función a las dimensiones del comercio justo permitiendo 

así evaluar el discernimiento adquirido por parte de los encuestados y contrastar las 

problemáticas más significativas en el ámbito socioeconómico y ecológico de los 

usuarios de estas áreas habitables. Según Hernández y Mendoza (2018) la encuesta es 

la utilización de un cuestionario a un conjunto representativo del universo que estamos 
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estudiando. 

Mediante las subvariables que se establecieron en la matriz de consistencia se 

optó por cuestionarios en vista que permitirá introducir preguntas para alcanzar los 

objetivos del proyecto de investigación, recabar información de la unidad de análisis 

objeto de estudio y ayudó a no limitar la autopercepción de los productores en el 

resultado, además de ser pertinente con el planteamiento del problema y lograr abordar 

las tres dimensiones del establecidas. Según Baena (2017) el cuestionario es el 

instrumento fundamental de las técnicas de interrogación, hay elementos que debemos 

tomar en cuenta en la ejecución de las preguntas, tanto su clase como el modo de 

redactarlas y de ordenarlas en el cuestionario. El cuestionario estuvo compuesto por 18 

ítems destinados a recolectar información sustantiva en base a las tres dimensiones de la 

variable: Desarrollo Sostenible, Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Comerciales.  

Los primeros 3 ítems permitieron la recolección de datos demográficos y el 

consentimiento de los encuestados, los siguientes 2 ítems estaban relacionados con la 

dimensión de desarrollo sostenible y buscaban recopilar información sobre la 

conservación de la Amazonía y sus recursos. Los siguientes 13 ítems estaban 

relacionados con las dimensiones de responsabilidad social y prácticas comerciales 

justas. La escala utilizada para las alternativas estuvo en el rango de 1 a 10, y los ítems 

fueron redactados de tal forma que sean fácilmente comprensibles por los encuestados. 

Este instrumento fue adaptado de Mendoza et al. (2020) cuyo estudio analiza la 

valoración socioeconómica y ecológica en la dinámica del comercio justo de los 

manglares del Golfo de Guayaquil. Asimismo, la investigación fue publicada en la 

Revista Business Perspectives.  

Para realizar las encuestas se coordinó primero con los colaboradores de la 

Asociación de productores agropecuarios sostenibles del Valle de Huayabamba ubicada 
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en el departamento de Amazonas para su previa autorización y coordinación, ante la 

actual pandemia, se decidió realizar de manera remota a los que cumplan los requisitos 

establecidos. El procedimiento por seguir para la recolección de datos fue de manera 

virtual mediante Google Forms, que permitió evaluar los indicadores de cada una de las 

dimensiones de la variable. Asimismo, en el formulario se consideró las ideas más 

relevantes de la unidad de investigación y las preguntas fueron redactadas de tal manera 

que sean comprendidas con facilidad por los productores agropecuarios, posteriormente 

a la codificación de preguntas se representó los datos obtenidos.  

En el procedimiento estadístico de datos, análisis e interpretación se realizó 

mediante Microsoft Office Excel, lo cual se utilizó estadísticos como la media moda, 

mediana, varianza y la desviación estándar, representando ello un análisis propicio de las 

respuestas obtenidas. El análisis de datos resulta fundamental, por lo cual se procedió a 

aplicar el instrumento a los colaboradores de Asociación de productores agropecuarios 

sostenibles del Valle de Huayabamba, posteriormente se realizó un análisis propicio de 

las respuestas obtenidas en relación a cada dimensión abordada en la investigación. Ello 

permitió obtener datos que se convirtieron en información viable para el análisis 

socioeconómico y ecológico de las asociaciones agrícolas y comercio justo en la selva 

peruana 2023. Es importante mencionar que los estudios cuantitativos según Hernández 

& Mendoza (2018) son considerados un importante método de recolección y análisis de 

datos enfocado a la generación de nuevo conocimiento. 

En relación a los aspectos éticos, los colaboradores de la asociación del estudio 

brindaron su consentimiento informado previo al aplicar el instrumento con el propósito 

de proteger la confidencialidad de los participantes y de los datos suministrados, fueron 

seleccionados tal y como se evidencia en el proceso obtención de la muestra, no se les 

ofreció ningún tipo de compensación económica y se respetó la veracidad de los 
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resultados. Cabe resaltar además que la presente investigación es de propiedad 

intelectual, se citó las fuentes utilizadas y expuestas por la idea de otros autores para 

obtener un mayor sustento evidenciando en las referencias bibliográficas de la 

información. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS  

La variable comercio justo se analizó bajo las 3 dimensiones. En relación al 

desarrollo sostenible, los resultados que se muestran en la Tabla 3, respecto al 

conocimiento de conservación de la Amazonía que tienen los encuestados ahora versus 

lo que sabían hace 3 años, se encontró que el 44% de los participantes que indicaron 

“Casi siempre”, son los que tienen más conocimiento ahora que hace 3 años, en este caso 

se implementa un plan que consiste en el cuidado de las cabeceras de cuenca, la 

utilización eficiente de los residuos mediante compost pues ayuda a incorporar materia 

orgánica y carga microbiana al suelo contribuyendo a la descomposición de nutrientes y 

al mejoramiento de los suelos de las parcelas.; luego, el 42% detalló “a veces”, ya que en 

gran proporción se encontraban capacitados en el cuidado de los bosques y, en 

consecuencia, beneficiando a las futuras generaciones. El 2% consideró “nunca” ya que 

no recibió capacitación en el manejo adecuado de recursos y residuos. Finalmente, el 5% 

consideró “casi nunca” debido a su poco dominio en la implementación de prácticas 

ambientalmente sostenibles que contribuyan a una producción amigable con el medio 

ambiente,  

Tabla 3 

Conservación Ambiental 

Escala Likert Femenino Masculino Total % 

Siempre 0 6 6 6% 

Casi siempre 15 29 44 44% 

A veces 19 23 42 42% 

Casi nunca 0 5 5 5% 

Nunca 0 2 2 2% 

Total 34 65 99 100% 
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Nota: Se presentan los conocimientos de conservación de la Amazonía. Fuente: 

Elaboración propia 

En relación a la segunda dimensión responsabilidad social. Los datos de la Tabla 4 

sobre la dimensión Responsabilidad Social y la subdimensión Derechos Humanos, 

buscaban revelar si los encuestados respetan y promueven los derechos humanos en su 

trabajo diario, así como en su comunidad, al respecto, un significativo 72% indicó que 

“siempre” y “casi siempre” adopta ampliamente estas prácticas; a continuación, el 18% 

de ellos refirió que “a veces” lo hace, mientras que el 5% respondió “casi nunca” y solo 

el 4% de los encuestados indicó que “nunca” lo hace; apreciando una mayoría 

socialmente responsable. En cuanto al compromiso social que muestran los encuestados 

en su comunidad, el 51% dijo “siempre” y el 21% “casi siempre”, es decir, el 72% de los 

agricultores son respetuosos del compromiso social; luego, el 11% eligieron “a veces”; 

además, 15% y 2% indicaron “pocas veces” y “nunca” respectivamente; lo que revela 

que la mayoría de los encuestados están orientados hacia el compromiso social en su 

comunidad. Es así que se pudo identificar que se implementa el fortalecimiento de las 

capacidades empresariales y las capacidades técnicas de producción de café mediante las 

capacitaciones para poder planificar sus costos con una visión empresarial y el otro 

aspecto es el fortalecimiento de las labores culturales que implica la producción y 

postproducción logrando productos de calidad en sus parcelas de campo.  

 Finalmente, en relación al respeto a los intereses de las partes, donde los 

agricultores toman en cuenta las opiniones de sus pares para tomar decisiones, el 47% de 

ellos manifestó que “siempre” y “casi siempre” lo hacen; 26% se refirió “a veces”; 18%, 

“rara vez” y 8% “nunca”, significando ello que los resultados revelan principalmente que 

existe una tendencia a fortalecer prácticas saludables socialmente responsables que 

beneficien a toda la comunidad. 
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Tabla 4 

Sobre Responsabilidad Social y Subdimensiones  

Nota: Los resultados muestran las opiniones de los agricultores que se indicaron. 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a las prácticas de comercio justo, la tabla 5 muestra que el 39% de los 

participantes siempre prefieren vender sus productos a precios similares a los de sus 

competidores, mientras que el 28% indicó que “casi siempre” prefieren hacerlo, 

evidenciando una tendencia a incrementar las buenas prácticas de comercio justo; a 

continuación, el 13% especificó “a veces”, seguido por el 15% que respondió “casi 

nunca” y un débil 4% consideró “nunca”, gracias a la certificación del Comercio Justo se 

posee una estrategia de negociación con los principales importadores ayudando a una 

creciente demanda del café con el pago de un precio justo. En cuanto a la Transparencia 

Externa, un abrumador 80% destacó “siempre” y “casi siempre” ejercen una sana 

competencia comercial para ellos y sus competidores; 10% detallaron “a veces”; seguido 

de un mínimo de 3% que especificaron “casi nunca” y 7% que seleccionaron “nunca”; 

esto demuestra que cada vez más agricultores buscan beneficios colectivos para su 

Subdimensiones Siempre 
Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Total 

Respeto a los 

Derechos 

Humanos 

47% 25% 18% 5% 4% 100% 

Femenino 17,17% 14,14% 3,03% 0% 0% 34,34% 

Masculino 30,30% 11,11% 15,15% 5,05% 4,04% 65,66% 

Compromiso 

Social 
51% 21% 11% 15% 2% 100% 

 Femenino 14,14% 10,10% 5,05% 5,05% 0% 34,34% 

Masculino 36,36% 11,11% 6,06% 10,10% 2,02% 65,66% 

Respeto por el 

intereses  
24% 23% 26% 18% 8% 100% 

Femenino 8,08% 9,09% 11,11% 3,03% 3,03% 34,34% 

Masculino 16,16% 14,14% 15,15% 15,15% 5,05% 65,66% 
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comunidad. Con referencia a la Comparación de Precios, el 20% dijo “siempre”, así como 

el 33% “casi siempre”; esto revela que la mayoría de los participantes considera que la 

oferta de insumos es de calidad y a precios justos; el 31% representó “a veces”, así como 

el 5% “pocas veces” y el 10% “nunca”; estos valores indican que hay casi un tercio de 

los participantes que podrían considerar que los insumos de sus proveedores están a un 

precio justo, fortaleciendo aún más el desarrollo de sus buenas prácticas comerciales. En 

cuanto a las Condiciones de Mercado, estas reflejan circunstancias favorables para un 

comercio saludable para los agricultores, en este sentido el 36% indicó que en ocasiones 

sus competidores pueden vender sus productos de manera desleal y que por supuesto, 

esto los perjudica; un tímido 8% dijo “siempre”; el 18% detalló “casi siempre”, seguido 

por el 12% que se enfocó en “pocas veces”; finalmente, el 25% indicaron “nunca”; este 

último valor refleja la necesidad de seguir implementando permanentemente buenas 

prácticas de manera transparente y justa, que generen confianza en todos los agricultores 

de la Amazonía peruana. 

Tabla 5 

Prácticas de Comercio Justo y Subdimensiones 

Subdimensiones  Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 
Nunca Total 

Negociación 

Colectiva 
39% 28% 13% 15% 4% 100% 

Femenino 13,13% 9,09% 6,06% 6,06% 0% 34,34% 

Masculino 26,26% 19,19% 7,07% 9,09% 4,04% 65,66% 

Transparencia 

Externo 
59% 21% 10% 3% 7% 100% 

Femenino 23,23% 6,06% 4,04% 1,01% 0% 34,34% 

Masculino 35,35% 15,15% 6,06% 2,02% 7,07% 65,66% 

Comparación 

Precio 
20% 33% 31% 5% 10% 100% 

Femenino 4,04% 10,10% 16,16% 0% 4,04% 34,34% 

Masculino 16,16% 23,23% 15,15% 5,05% 6,06% 65,66% 

Condiciones 

Mercado 
8% 18% 36% 12% 25% 100% 

Femenino 4,04% 8,08% 13,13% 2,02% 7,07% 34,34% 
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Masculino 4,04% 10,10% 23,23% 10,10% 18,18% 65,66% 

Nota: Los resultados de los productores agropecuarios se indicaron en subdimensiones. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la tabla 6, se midió la confiabilidad del instrumento aplicado mediante el 

Alfa de Cronbach a una muestra total de 99 productores agropecuarios, en este sentido 

se obtuvo como resultado el total de 0.821 y mediante la escala de interpretación del 

coeficiente de confiabilidad la magnitud es alta. Según Ñaupas et al. (2018) establece que 

en este segmento se debe establecer la validez y confiabilidad de los instrumentos, por lo 

cual se implementó el método de coeficiente alfa de Cronbach y el valor de corte 

específico dependerá de factores como la cantidad de ítems en la investigación. 

Tabla 6 

Estadísticas de Fiabilidad 

 

 

 

 

         

Nota: La confiabilidad se determinó con el método de coeficiente alfa de Cronbach. 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25. 

 

El Alfa de Cronbach si se elimina el elemento, representa al valor si dejamos de 

considerar el ítem indicado en cada fila, en este caso se puede visualizar que, si 

eliminamos VAR00013 según la Tabla 7, el Alfa de Cronbach no aumentaría 

considerablemente. 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,821 15 
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Tabla 7 

Estadísticas de Total de Elemento 

 

 Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

VAR00001 36,8052 99,001 ,298 ,823 

VAR00002 36,7013 90,528 ,440 ,815 

VAR00003 41,4545 100,935 ,424 ,812 

VAR00004 41,3636 99,603 ,442 ,811 

VAR00005 41,7013 96,554 ,614 ,801 

VAR00006 40,6753 92,222 ,666 ,795 

VAR00007 41,4156 91,957 ,679 ,794 

VAR00008 41,1818 97,072 ,496 ,807 

VAR00009 41,2987 103,712 ,250 ,822 

VAR00010 40,4026 94,086 ,614 ,799 

VAR00011 41,0390 97,933 ,481 ,808 

VAR00012 41,6753 100,012 ,444 ,811 

VAR00013 41,0000 105,316 ,186 ,825 

VAR00014 40,2597 99,721 ,378 ,815 

VAR00015 40,1169 102,341 ,277 ,821 

Nota: Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido. Fuente: IBM SPSS Statistics 

25.
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Es importante detallar en cuanto a la dimensión desarrollo sostenible, se identificó 

que existe un mayor número de respuestas relacionadas con la escala de siempre, 

significando ello que los productores asociados poseen un conocimiento representativo 

en relación con la conservación de la Amazonía y sus principales recursos naturales en 

comparación a lo que conocían hace 3 años. Los asociados reciben capacitaciones 

constantes relacionadas a la gestión adecuada de los recursos y residuos, así como la 

implementación de prácticas ambientalmente sustentables para el cuidado de los árboles 

forestales. Mediante el comercio justo se incentiva a una agricultura sostenible, lo que 

permite un mayor conocimiento ambiental para implementar nuevos métodos de cuidado 

y desarrollo sostenible. Así, concluiríamos que el puntaje promedio en relación con el 

conocimiento sobre la conservación de la Amazonía ahora en comparación a lo que se 

conocía hace 3 años, es de 6.58 puntos, con una tendencia a variar de 1.5359 puntos. Esta 

información permite determinar que el rango de valores es amplio al promedio. 

En relación a la dimensión de la responsabilidad social, se comprueba que los 

productores están tomando mayor conciencia en aplicar acciones sociales responsables 

al recibir capacitaciones relacionadas a los problemas ambientales, además, se incentiva 

hacia un consumo responsable para la preferencia de productos que se rijan a los 

estándares de una elaboración sostenible. A su vez, se logra identificar que respaldar los 

derechos de las comunidades es un elemento indispensable para los productores porque 

tienen el compromiso social de integrar y reducir la cultura discriminatoria hacia las 

comunidades.  

Por otro lado, para los asociados es primordial las actividades de responsabilidad 

social debido a que tienen como iniciativa preservar los recursos de la Amazonía peruana 

mediante prácticas responsables. 
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En relación a la dimensión de prácticas de comercio justo, enfocarse en el 

fortalecimiento económico de las actividades productivas locales permitirá mejorar sus 

oportunidades de desarrollo, al respecto, los productores casi nunca reciben un pago justo 

por sus productos debido a que no hay una mejora en el acceso a adecuadas oportunidades 

comerciales adecuadas, pero mediante el comercio justo, como herramienta estratégica, 

permitiría el desarrollo de nuevas capacidades para los productores. 

 En este sentido, la mayoría de los encuestados afirmaron que siempre realizan 

una competencia sana y normalmente los proveedores les dan insumos de calidad a 

precios justos. A su vez, los asociados mencionan que casi nunca reciben el pago justo 

por sus productos, ya que se ha disminuido la rentabilidad económica y los precios del 

mercado fluctúan repentinamente, pero mediante la prima que reciben como 

compensación les permite alcanzar sus objetivos. El precio mínimo Fairtrade y la prima 

Fairtrade sirve como un sustento cuando los precios del mercado no son los estimados, 

ello coincide con la investigación de Viswanathan (2021) debido a la conclusión de que 

los dueños de las plantaciones igualmente poseen problemas relacionados con la 

volatilidad de los precios debido a los factores como el incremento de los costos de 

producción, mayores pagos salariales y limitaciones en la productividad. 

Específicamente, en la investigación de Jena & Grote (2022) explica que el 

sistema Fairtrade se enfoca en la reducción de la pobreza y funciona con precios mínimos 

como red de seguridad para los agricultores en momentos de precios bajos en el mercado 

mundial, los precios de los productos orgánicos son normalmente más altos de los no 

certificados y, por lo tanto, compensan rendimientos a menudo más bajos.  

El comercio justo es un instrumento de política basado en la reducción de la 

pobreza entre los más vulnerables y en la investigación de Herman (2021) especifica que 

la insuficiencia de seguridad económica significó un mayor enfoque en intervenir en las 
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relaciones de mercado, las cuales permanecieron limitadas debido a la marginación que 

existía.  

Asimismo, cabe destacar lo evidenciado por los productores asociados, quienes 

indican que a veces existe una competencia desleal puesto que desvían sus clientes. En 

virtud de lo expuesto, Caviedes et al. (2020) explican que, si bien la certificación puede 

consolidar vínculos comerciales entre la producción local y los consumidores 

internacionales, existe la probabilidad y el riesgo de originar más vínculos de 

explotación. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los productores siempre realizan 

actividades que ayuden al cuidado del medio ambiente fomentando el desarrollo 

sustentable y la agricultura orgánica. De igual modo en el estudio de Cordova et al. (2021) 

detallan que la implementación de programas de reciclaje garantizará la responsabilidad 

con el medio ambiente y las comunidades. Asimismo, en cuanto al indicador de 

comparativo de precios, los proveedores no suelen brindar insumos de calidad a precios 

justos, ello coincide con Lyall & Havice (2019) quienes comentan sobre los 

impedimentos que origina el incremento de los costos de los insumos, al igual que las 

altas tasas de interés para acceder a créditos bancarios y una competencia de mercado 

consolidada que han logrado fidelizar a sus clientes. 

Se explica que los asociados apoyan los derechos de las comunidades puesto que 

forman parte de las rondas campesinas en defensa de las zonas rurales, fortaleciendo 

una visión de igualdad. Este punto de vista coincide con Raynolds (2021) quien 

argumenta que las plantaciones certificadas poseen la responsabilidad de contrarrestar 

la discriminación. La implementación de estos principios ayuda a limitar el perjuicio 

contra las personas con discapacidad, las comunidades indígenas y mujeres 

trabajadoras. En cuanto al indicador de desarrollo sostenible, se identificó que los 
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productores realizan actividades que ayudan a mejorar el cuidado del ambiente, en ese 

sentido Córdova et al. (2021) destacan la importancia de las acciones de responsabilidad 

social empresarial con un enfoque medioambiental, donde se debe implementar 

acciones para la disminución de los gases que dañan el medio ambiente. 

Los resultados motivan el consumo responsable, ello coincide con con Araya et 

al. (2019) quienes recomiendan a las comunidades implementar plataformas virtuales 

relacionadas con el comercio justo porque fomentan la asociatividad y el compromiso 

entre los productores. Asimismo, cabe señalar lo que Villacrés et al. (2018) mencionan 

lo esencial que es participar activamente y en cumplimiento de los estándares de 

comercio justo. 

La asociación de productores agropecuarios afirma que siempre realizan 

actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente, comprometiéndose con la 

conservación de suelo, esto en cierta medida, difiere de Raynolds (2021) quien argumenta 

que los agricultores de diversas partes del mundo dependen de productos químicos en su 

mayoría tóxicos, que lamentablemente son legales y contaminantes. Asimismo, Sellare 

et al. (2020) afirman que los agricultores implementan pesticidas contribuyendo 

potencialmente a altos niveles de toxicidad ambiental que son perjudiciales para la salud; 

en las regulaciones no especifican su prohibición lo que origina su uso constante. 

Se identificaron limitaciones que dificultaron la investigación, la asociación de 

productores agropecuarios no contaba con un directorio actualizado; conjuntamente otra 

limitación del estudio es el enfoque en la selva peruana de la región de Amazonas, debido 

a que se encontraban en zonas remotas con poca cobertura, originando dificultades para 

aplicar el instrumento. Además, algunos productores asociados no podían proporcionar 

su tiempo para aplicar las encuestas y se tenía que coordinar nuevamente para realizarlas. 

Es significativo detallar que el enfoque de investigación se limita a 3 importantes 



“Asociaciones agrícolas y comercio justo en la selva peruana: 

un análisis socioeconómico y ecológico, Amazonas 2023” 

 

 

Barro Chale Alexandra 

Nicole 

 

                                                                                                                                                          Pág. 52  

principios del comercio justo:  desarrollo sostenible, responsabilidad social y prácticas 

comerciales justas. De igual modo, establecer las diferencias entre el comercio justo y 

otras variables relacionadas puesto que existían estudios más detallados que poseían otras 

perspectivas de nuestro tema de investigación 

Finalmente, para futuras investigaciones se recomienda estudiar los sectores 

agroexportación y manufactura, contribuyendo así a la reducción de las desigualdades 

con el enfoque de comercio justo. A su vez, tomar en cuenta el ámbito del consumo ético, 

contribuyendo de esta manera a un impacto positivo generando mayores oportunidades 

de desarrollo basadas en principios sostenibles. Por otro lado, se recomienda resumir y 

analizar los artículos de interés de tal forma que se pueda contrastar los aportes con otros 

artículos similares, sería necesario que las buenas prácticas del comercio justo puedan 

englobar otros sectores debido a que desde sus inicios ha atravesado momentos críticos 

y el implementar nuevas iniciativas, satisfacer las nuevas exigencias del consumidor y 

emplear estrategias para el sello de comercio justo son urgentemente necesarias para 

aminorar estos tipos de problemas. 

En base a los objetivos de la investigación, se concluye que el comercio justo 

brinda una red de seguridad en la Asociación de productores agropecuarios sostenibles 

del Valle de Huayabamba, debido a que anteriormente al no poseer esta certificación no 

tenían los beneficios que hoy en día se les brindan, antes tenían una diferenciación 

comercial pero no mantenían un precio estable o una protección a causa de la fluctuación 

constante. Actualmente, se les ha otorgado un fortalecimiento en el tema social y en 

especial ser más competitivos tanto en el mercado nacional como internacional debido al 

café especializado que ofrecen. Se permite a los colaboradores agropecuarios lograr una 

mejor valoración socioeconómica, ya que incide positivamente en aspectos relacionados 

con el comportamiento ético, respeto de los derechos humanos, aumento de ingresos, así 
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como mejores condiciones de trabajo.  

Es preciso detallar que se promueve el desarrollo sostenible en la cooperativa 

mediante una correcta gestión de los recursos, entre ellas se aplica un tratamiento de los 

desechos orgánicos, compostaje de la caficultura, incentivan el desarrollo sostenible 

mediante la disminución y distribución de los desechos tanto orgánicos como inorgánicos 

priorizando así el cuidado de la huella de carbono que producen. A su vez, se concluye 

que se podría mejorar el cuidado del medio ambiente al reutilizar toda la materia orgánica 

recolectada en la producción, así como la implementación de aguas residuales en pozos 

de oxidación. 

Se implementa la responsabilidad social cumpliendo con la retribución de 

beneficios a través de incentivos económicos adicionales a los asociados y mejores 

márgenes de ganancias para mejorar sus condiciones económicas, la asociación brinda 

todos los implementos necesarios para que puedan operar sin ningún problema y brindan 

capacitaciones relacionadas a cualquier circunstancia de peligro. Se argumenta que el 

aumento del conocimiento relacionado con la conservación de la Amazonía y sus 

principales recursos naturales permitirá a los miembros de la asociación a contribuir 

voluntariamente hacia una mayor responsabilidad social. 

Finalmente, se desarrolla las buenas prácticas comerciales mediante el 

cumpliendo de los diferentes criterios que posee la cooperativa, entre ellas se basa en la 

igualdad de oportunidades a los productores asociados que ayudó en disminuir las 

desigualdades que se presentan en el comercio convencional, es por esta razón que es 

necesario optimizar siempre la gestión de buenas prácticas comerciales porque permite 

tener condiciones más justas entre agricultores y en gran medida, es necesario detallar 

que, para cubrir las posibles fluctuaciones de los costos adicionales a su producción, los 

asociados perciban un pago mayor al precio mínimo establecido por Fairtrade o reciban 
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una prima extra que compensa cualquier inconveniente económico que podría surgir.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 Matriz de consistencia “Asociaciones agrícolas y comercio justo en la selva peruana: un análisis socioeconómico y 

ecológico 2023” 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE CATEGORÍAS METODOLOGÍA 

1. Problema General:  1. Objetivo General:  

Comercio 

Justo 

Desarrollo 

ambiental 

1. Tipo de Investigación:  

Básica  

2. Nivel de la Investigación:  

Descriptiva - exploratoria 

3. Diseño de la Investigación:  

No experimental de corte transversal 

 4. Enfoque:  

Cuantitativo 

5. Población:  

131 colaboradores de la Asociación de 

productores agropecuarios sostenibles 

del Valle de Huayabamba, Amazonas 

2023 

6. Muestra:  

99 productores la Asociación de 

productores agropecuarios sostenibles 

del Valle de Huayabamba, Amazonas 

2023 

7. Unidad de Estudio:  

Asociación de productores 

agropecuarios sostenibles del Valle de 

Huayabamba, Amazonas 2023. 

8. Técnica de Recolección:  

Encuesta 

9. Instrumento de Recolección:  

Cuestionario 

¿Cómo es la forma de aplicación del Comercio 

Justo, en el ámbito socioeconómico y 

ecológico en la Asociación de productores 

agropecuarios sostenibles del Valle de 

Huayabamba, Amazonas 2023? 

Determinar la forma de aplicación del 

Comercio Justo, en el ámbito 

socioeconómico y ecológico en la 

Asociación de productores agropecuarios 

sostenibles del Valle de Huayabamba, 

Amazonas 2023. 

2. Problemas Específicos:  2. Objetivos Específicos:  

¿De qué manera se promueve el desarrollo 

ambiental en la Asociación de productores 

agropecuarios sostenibles del Valle de 

Huayabamba, Amazonas 2023? 

Identificar cómo se promueve el desarrollo 

ambiental en la Asociación de productores 

agropecuarios sostenibles del Valle de 

Huayabamba, Amazonas 2023. 
Responsabilidad 

Social 

 
¿Cómo se ha ido implementando 

responsabilidad social en la Asociación de 

productores agropecuarios sostenibles del 

Valle de Huayabamba, Amazonas 2023? 

 

Determinar cómo se ha ido implementando 

la responsabilidad social la Asociación de 

productores agropecuarios sostenibles del 

Valle de Huayabamba, Amazonas 2023. 

Buenas prácticas 

comerciales 

¿Cómo se ha desarrollado las buenas prácticas 

comerciales en la Asociación de productores 

agropecuarios sostenibles del Valle de 

Huayabamba, Amazonas 2023? 

Determinar las buenas prácticas comerciales 

en la Asociación de productores 

agropecuarios sostenibles del Valle de 

Huayabamba, Amazonas 2023. 
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ANEXO 2 Matriz de Operacionalización “Asociaciones agrícolas y comercio justo en la selva peruana: un análisis socioeconómico y 

ecológico 2023” 

 

TEMA DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
CATEGORÍAS DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS SUB-CATEGORÍAS ITEM 

Comercio 

Justo 

Para Montenegro et al. 

(2018) el Comercio 

Justo es un sistema 

comercial alternativo 

que busca alcanzar 

mayor equidad en el 

comercio internacional 

mediante el 

establecimiento de 

mejores condiciones 

comerciales que 

garantizan los derechos 

de los productores y 

trabajadores 

marginados, tiene 

como objetivo 

principal disminuir las 

condiciones de 

marginación y pobreza 

en las que viven 

millones de 

campesinos y pequeños 

productores 

provenientes de países 

en desarrollo. 

La variable 

Comercio Justo 

está organizada 

por tres 

dimensiones 

buenas prácticas 

comerciales, 

desarrollo 

sostenible y 

condición laboral 

segura, los cuales 

serán medidos 

mediante el 

instrumento de 

recolección el 

cuestionario 

Buenas 

prácticas 

comerciales 

Las buenas prácticas comerciales se basan hacia 

el resultado de un modo de compromiso 

responsable dentro de la compañía, de esta 

forma tanto en sus proveedores como en los 

clientes, mostrando responsabilidad y respeto en 

el comercio (Promperú, 2020). 

Igualdad de Oportunidades Ítem 1 

Fortalecimiento en capacidades Ítem 2 

Clientes Ítem 3 

Colaboración con socios comerciales Ítem 4 

Desarrollo 

sostenible 

 

El desarrollo sostenible es aquel que satisface 

las necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades, y, por tanto, 

la distribución equitativa se convierte en un 

requisito previo para cumplir el objetivo básico 

de preservar y perdurar el medio ambiente 

(Xercavins et al. 2015). 

Gestión de los recursos naturales 
Ítem 1 

 

Sistema diversificado de producción Ítem 2 

Métodos de eliminación de desechos Ítem 3 

Impacto ambiental Ítem 4 

Saneamiento ambiental Ítem 5 

Preservación de la biodiversidad Ítem 6 

Condición 

laboral segura 

El trabajo tiene que ser digno, desempeñarse con 

las leyes nacionales y los convenios 

internacionales de la Organización 

Internacional del Trabajo. Las relaciones del 

comercio justo solo se pueden ejecutar si la 

organización involucrada proporciona un 

entorno de trabajo seguro y beneficioso para los 

empleados y/o miembros (Coscione, 2012). 

Gestión de la seguridad laboral Ítem 1 

Derechos laborales del trabajador Ítem 2 

Política de seguridad Ítem 3 

Beneficios sociales Ítem 4 

Legislación laboral Ítem 5 

Fiscalización laboral Ítem 6 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_los_recursos_naturales
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ANEXO 3 Cuestionario Aplicado 

 

1. Acepto dar mi consentimiento para responder las siguientes preguntas:  

a) Sí 

b) No 

2. Género:  

a) Femenino 

b) Masculino 

3. Edad (años)  

a) 18 - 29 

b) 30 - 41 

c) 42 - 53 

d) 54 - 65 

e) 66 a más 

4. ¿Señale cuánto conoce sobre la conservación de la Amazonía ahora, en 

comparación a lo que conocía hace 3 años?  

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) 5 
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g) 6 

h) 7 

i) 8 

j) 9 

k) 10  

5. ¿Señale cuánto conoce sobre los recursos naturales en Rodríguez de Mendoza 

ahora, en comparación a lo que conocía hace 3 años? 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) 5 

g) 6 

h) 7 

i) 8 

j) 9 

k) 10  
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Responsabilidad Social 

Sabiendo que Responsabilidad Social es el compromiso u obligación que 

tienen los miembros de una sociedad o empresa para contribuir voluntariamente en 

hacer una sociedad más justa y proteger el medio ambiente. Con respecto a la 

aplicación de la Responsabilidad Social en la Amazonía de la provincia de Rodríguez 

de Mendoza, responda las siguientes preguntas:  

6. ¿Realiza usted actividades que ayuden a mejorar el cuidado del ambiente? 

a) Siempre 

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Casi nunca  

e) Nunca 

7. ¿Motiva el consumo responsable de sus productos? 

a) Siempre 

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Casi nunca  

e) Nunca 

8. ¿Usted rechaza las prácticas ilegales? (corrupción, coima, etc) 

a) Siempre 

b) Casi siempre  
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c) A veces  

d) Casi nunca  

e) Nunca 

9. ¿Recibe usted información de los problemas que afectan el medio ambiente? 

(fertilizantes dañinos, falta de autorización sanitaria, etc.) 

a) Siempre 

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Casi nunca  

e) Nunca 

10. ¿Realiza usted actividades de responsabilidad social? (ayuda a comunidades, 

reciclaje, cuidado del medio ambiente, etc.) 

a) Siempre 

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Casi nunca  

e) Nunca 

11. ¿Apoya los derechos de las comunidades? 

a) Siempre 

b) Casi siempre  
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c) A veces  

d) Casi nunca  

e) Nunca 

Prácticas comerciales y precio justo 

En cuanto a su actividad comercial y al precio justo: 

12. ¿Considera usted que recibe el pago justo por sus productos? 

a) Siempre 

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Casi nunca  

e) Nunca  

13. ¿Los precios de sus productos son semejantes a los de su competencia? 

(otros lugares que vendan sus mismos productos) 

a) Siempre 

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Casi nunca  

e) Nunca 

14. ¿Realiza usted una competencia sana, sin dañar a sus competidores?  
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a) Siempre 

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Casi nunca  

e) Nunca 

15. ¿Sus proveedores le dan a usted insumos o productos de calidad a precios 

justos?  

a) Siempre 

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Casi nunca  

e) Nunca 

16. ¿Siente que la competencia lo perjudica? 

a) Siempre 

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Casi nunca  

e) Nunca 

17. ¿Cree que la competencia vende de manera desleal? (venden productos muy 

por debajo del precio de mercado, les roban a los clientes, realizan 
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promociones exageradas)     

a) Siempre 

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Casi nunca  

e) Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


