
Sistemas productivos locales en el comercio justo. Un 
estudio en el área rural del Ecuador 

Local productive systems in fair trade. A study in the rural area of 
Ecuador 

Evelyn Alcocer Cabezas 
Ingeniero Comercial  

Universidad Nacional de Chimborazo  
Email: evytacarola@hotmail.com 

Dante Ayaviri Nina 
Profesor Investigador  

Universidad Nacional de Chimborazo  
Universidad Técnica de Oruro  
Email: vdayaviri@gmail.com 

Martha Romero Flores 
Profesora Investigadora 

Universidad Nacional de Chimborazo  
Email: martharomero@unach.edu.ec 

Resumen 
La presente investigación analiza la relación existente entre los sistemas productivos y el comercio 
justo en la Asociación de productores agrícolas PROAGROCIU de la parroquia San Luis, Ecuador. 
Se estudian los sistemas productivos como un mecanismo de producción local cuya práctica de la 
población es importante, dada las características tradicionales de la zona; por otra parte el comercio 
justo se aborda como una estrategia de comercialización directa a los consumidores finales en 
condiciones de producción y precios justos; se visibiliza en el espacio productivo al ser humano, la 
muestra alcanza a 40 productores agrícolas que conforman la Asociación a quienes se aplica una 
encuesta que posibilitó interpretar y establecer las principales conclusiones, como la relación 
existente entre los sistemas productivos locales y la práctica del comercio justo, como una 
característica propia y tradicional de la región. La producción agrícola basada en un sistema 
productivo tradicional, es reflejada como un valor importante en la configuración del comercio 
justo. 

CLASIFICACIÓN JEL: O1, O10, O17.  

Palabras clave: Sistemas productivos, comercio justo, producción agrícola, mercado. 

Abstract 
This research analyzes the relationship between production systems and fair trade in the Association 
of agricultural producers PROAGROCIU of the parish of San Luis, Ecuador. Production systems 
are studied as a mechanism of local production whose population practice is important, given the 
traditional characteristics of the area; on the other hand, fair trade is approached as a direct 
marketing strategy to final consumers in conditions of production and fair prices; the human being 
is made visible in the productive space, the sample reaches 40 agricultural producers that make up 
the Association to whom a survey is applied that made it possible to interpret and establish the main 
conclusions, such as the relationship between local productive systems and the practice of trade 
fair, as a characteristic and traditional of the region. Agricultural production based on a traditional 
productive system is reflected as an important value in the configuration of fair trade. 

JEL CLASSIFICATION: O1, O10, O17. 
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Introducción 

El comercio justo nace con la necesidad de eliminar la explotación campesina 

disminuyendo las grandes pérdidas que los productores deben asumir en caso 

de que las ventas no sean favorables; disminuyendo el abuso de los 

intermediarios y regulando los descuentos desmedidos (Forero, 2011), su 

objetivo es crear una conciencia solidaria y justa entre los consumidores 

entregando a cambio productos de calidad, con sistemas de producción 

amigables con el ambiente y a precios adecuados. Por otra parte Krier (2001), 

señala que el comercio justo brinda la posibilidad de esquivar el peso 

completo de las fuerzas del mercado sobre la venta de los productos, a través 

de redes de comercialización alternativas. 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, nace como -movimiento por el comercio justo- como una 

alternativa de comercialización sur - norte, pretendiendo limitar los aspectos 

negativos del comercio internacional; su objetivo fue la comercialización 

humanizada y solidaria; la cancelación de intermediarios y especuladores y el 

pago de un precio justo de producción; pues la disminución de la cadena de 

comercialización genera mayores beneficios hacia el productor garantizando 

su sustentabilidad.  

En los años 60 en las regiones de América Latina, Norteamérica y Europa 

especialmente con la problemática de los términos de intercambio en 

condiciones de desigualdad (Espinoza, 2009). Una de las primeras 

organizaciones en tratar el tema de condiciones justa fue la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), que brindó un espacio dentro de la conferencia 

sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD realizada en Ginebra en 1964 bajo 

el lema “Comercio, no ayuda”, en la que se tomaron decisiones a favor de 

una nueva relación entre los países ricos y empobrecidos. 

En Latinoamérica actualmente existe una red de artesanos, agricultores, 

productores, marcas y empresas avalados por la  Organización Mundial del 

Comercio Justo, “World Fair Trade Organization” [WFTO], su misión 

institucional es fortalecer las capacidades de incidencia, comercialización y 
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monitoreo de los miembros y promover relaciones de cooperación entre los 

mismos y con otros actores sociales, de modo que permita contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida de pequeños productores de América 

Latina, atendiendo a los principios del Comercio Justo (WFTO, 2016).  

En el Ecuador el comercio justo ha sido adoptado por varias organizaciones, 

una de ellas de origen nacional “Coordinadora Ecuatoriana de Comercio 

Justo” reconocida por el Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y 

pesca (MAGAP), es la representación a las Organizaciones de Pequeños 

Productores (OPP) a nivel local, nacional e internacional y tiene carácter de 

incidencia política, social, medioambiental, cultural, etc (CECJ, 2015), y otras 

International entre ellas: Fair Trade Association, (IFAT), Fair Trade Labelling 

Organizations, (FLO), y European Fair Trade Association, (EFTA), quienes 

son las encargadas de emitir certificaciones de calidad tanto en los productos 

como en los procesos de producción con el afán de poder introducir nuevas 

formas de producción y consumo. Por otra parte, los sistemas productivos 

permiten mejorar los rendimientos productivos por medio de la aplicación de 

métodos y procesos que reducen recursos y buscan optimizar los resultados 

en una unidad productiva (Soto, 2007; Apollin y  Eberhart, 1999). Un sistema 

productivo busca optimizar los insumos para así alcanzar la eficiencia 

productiva (Scalone, 2015). Existen varias empresas que no cuentan con 

métodos y formas de producción o cadenas productivas sistemáticas, siendo 

éste el principal motivo por el cual se evidencian debilidades en sus formas 

de producción.  

En este contexto la presente investigación se desarrolla en base a los sistemas 

productivos empleados en la Asociación de Producción Agropecuaria de 

Trabajadores “PROAGROCIU” de la parroquia San Luis de Ecuador, y su 

relación con el comercio justo. La misma que desarrolla comercio primario, 

que según Rovayo (2008), es el proceso mediante el cual los productores a 

nivel rural se vinculan al sistema de comercialización, a través de procesos de 

compra y venta con sus primeros agentes de transacción, el objetivo de los 

productores es eliminar su relación con los intermediarios permitiéndose 

expandir sus ventas dirigiéndose a consumidores finales. Para la correcta 

selección de clientes potenciales de estos productos se debe realizar un análisis 

de la producción agrícola, se requiere de un seguimiento especializado de los 
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procesos, estableciendo variedad de productos, técnicas de cultivo, etc. Los 

productores de la Asociación realizan su actividad productiva con métodos 

tradicionales locales, basados en experiencias tácitas que no permiten alcanzar 

rendimientos crecientes óptimos en condiciones de mercado poco favorables. 

Así, la investigación busca establecer de qué forma está incidiendo estos 

sistemas productivos en el comercio justo. 

1. Aspectos teóricos 

Los sistemas productivos son considerados como un conjunto estructurado 

de actividades agrícolas, pecuarias o industriales establecidas por un 

productor; al respecto Aguiar (2010), Martínez (2013), Iglesias (2008), 

Márquez (2016), Apollin y  Eberhart, (1999) afirman que un sistema 

productivo es el resultado de la combinación de los medios de producción 

tierra, capital y fuerza de trabajo disponibles en un entorno ecológico 

determinado, que tiene como fin constituirse en una estrategia de permanencia 

en el mercado, formando pequeñas o medianas unidades de producción que 

contribuyan a mejorar las condiciones económicas y sociales del entorno 

territorial principalmente local. Por otro lado, la FAO, Organización de 

Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (2018), conceptualiza a 

los sistemas productivos agrícolas en un contexto más empresarial como 

conjuntos de explotaciones agrícolas individuales con recursos básicos, pautas 

mercantiles, medios familiares de sustento y limitaciones en general que 

pretenden ampliar el medio familiar como principal entorno de producción 

agrícola, lo que viene a incentivar el sustento de la producción con la 

optimización de los recursos a manera de conseguir producción eficiente. 

 Ecuador es un país que presenta condiciones favorables para desarrollar una 

agricultura de calidad y agroecológica, como lo expresa Carrera (2017), Borja 

(2016), Gavilanes (2009), Mendoza (2015), señalan que el área donde se 

encuentra el país posee factores de carácter climático, hidrológico, orográfico, 

geológico, buena calidad de los suelos, entre otros, que favorecen el desarrollo 

de una agricultura familiar muy diversificada. Sosteniendo este argumento 

Dixon, Gulliver, Gibbon (2001), Suquilanda (2012), manifiestan que el 

desarrollo rural ecuatoriano nace de la agricultura, principalmente de los 

sistemas establecidos como hacienda o finca campesina, ya que son 
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consideradas como unidades económicas independientes cuyas actividades 

se hallan estrechamente relacionadas por el uso de la mano de obra, la tierra, 

el capital. 

En otro contexto, al abordar el comercio justo, Fairtrade International FLO 

(2018), Borja (2016), Briz (2008), Forero (2011), afirman que el comercio 

justo es una alternativa al comercio convencional que, además de los criterios 

económicos, tiene en cuenta valores éticos que abarcan aspectos sociales y 

ambientales el mismo que puede beneficiar económicamente al agricultor 

dado que respeta los precios pagados al productor independientemente sin 

importar las variaciones de la oferta y la demanda del mercado. Por su parte, 

Chiang y Krier (2011), Llopis (2009), Orozco (2000), establecen que el 

comercio justo se presenta como la mejor opción de comercio para 

productores agrícolas y ganaderos, se busca que la produccion familiar forme 

una red de comercio alternativo que fomente el consumo de productos que 

tengan en cuenta la promoción de valores sociales y de respeto al medio 

ambiente.  

En cuanto a los aspecto sociales y económicos los autores Ceccon Rocha y 

Ceccon (2010), Izagirre y Fernandez (2013), Salvá (2015), señalan que el 

comercio justo no tiene planteamientos transgresores ni pretende invertir el 

orden económico y social mundial, pero sí intenta transformar indirectamente 

la sociedad a través de un modelo más equitativo y sustentable en donde las 

relaciones comerciales sean más justas, éticas y solidarias; el comercio justo 

puede ser un tipo de asociación que busca un desarrollo sostenible para los 

productores excluidos o con grandes desventajas. Así, el objetivo del comercio 

justo es trabajar con productores económicamente desfavorecidos, que se 

encuentran en países en vías de desarrollo y no pueden vender sus productos 

en los canales comerciales convencionales porque, al ser pequeños 

productores, no ofrecen un producto atractivo y, sobre todo, porque no pueden 

competir con los precios de los productos agrícolas occidentales. En cuanto 

al beneficio del que serán parte los consumidores el enfoque se da hacía la 

calidad de productos que recibirán a cambio de un precio adecuado en 

condiciones de mercado justas. 

Para comprender el comercio justo y sus organizaciones es necesario 

establecer nociones de la economía social y de la economía solidaria, dado que 
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estas incluyen las asociaciones, las empresas cooperativas y las mutuales o 

mutualistas. La economía social se considera como un tercer sector, distinto 

de los sectores público, privado, sin fines de lucro, sector independiente u 

organizaciones voluntarias. Al respecto los autores como Gonzales (2009), 

Espinoza (2009), Chiang (2011) discuten en profundidad las acciones de una 

Organización No Gubernamental (ONG) ecuatoriana para incorporar a 

pequeños productores de artesanías y cacao al comercio justo, y muestra las 

complejas relaciones entre los agentes que participan, este tipo de comercio 

abre una ventana a las dinámicas sociales de liderazgo e intermediación en 

organizaciones campesinas indígenas empeñadas por insertarse en estos 

nichos de mercado. Siguiendo este planteamiento, Ricaurte (2015) menciona 

que el comercio justo sigue una serie de parámetros enfocados a mejorar la 

calidad de vida de los productores, a través de la comercialización de un 

producto certificado, cuya patente estará basada en la economía popular y 

solidaria, cuyo objeto social principal sea la realización de actividades 

económicas de producción de bienes o prestación de servicios con fines 

sociales. 

a) Sistemas productivos 

Un sistema es un grupo de componentes interrelacionados, que operan juntos 

con un propósito común y capaz de reaccionar como un todo a un estímulo 

externo: no es directamente afectado por sus propios productos y tiene límites 

específicos basados en la inclusión de todas las retroalimentaciones 

significativas (Spedding, 1979). Según Chen y Stroup (1993) un sistema es un 

conjunto de partes que interactúan, cuya suma exhibe un comportamiento no 

localizado en sus partes constituyentes. Es decir, “el todo es más que la suma 

de las partes”. Un sistema puede ser físico, biológico, social o simbólico; o 

puede estar compuesto por uno o más de estos. Para Jiménez (1990) los 

sistemas en sí representan un orden de progreso en el que la fabricación de un 

producto único es el punto menos avanzado y la producción según proceso el 

más avanzado. Las características de los sistemas buscan formar un todo 

organizado y complejo a través de la combinación de cosas y partes, esto 

permite su desarrollo correcto en diversos ambientes (Sesento, 2008). 

Por tanto, un sistema productivo establece su importancia en la relación que 

existe entre los factores de producción utilizados tierra, mano de obra y el 
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capital, y los resultados económicos que éstos aportan a las familias 

productoras, para ello es necesario determinar el funcionamiento y la 

disponibilidad de cada uno de estos recursos garantizando la seguridad 

alimentaria y sobre todo a la permanencia del medio ambiente (Gavilanes, 

2009). La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO, 2001) remarca la importancia de analizar los sistemas 

agrícolas, sobre todo los sistemas utilizados por los pequeños productores que 

son aquellos que alimentan a los países en desarrollo y que aún son más 

pobres que estos y más pobres que aquellos localizados en zonas urbanas. 

Soto (2007) relaciona el tipo de sistema de producción utilizado por los 

productores y el medio en el que viven con su localización en la línea de 

pobreza de esto surge la importancia de diagnosticar a los sistemas de 

producción existentes, el tipo de productores y las condiciones 

socioeconómicas en las que se desenvuelven de tal forma que se aborden 

problemas de pobreza y de subsistencia. En esa línea, Dixon, Gulliver y 

Gibbon (2001) manifiestan que el desarrollo rural más importante dentro de 

los sistemas es de una hacienda o finca campesina; como un sistema de 

producción definida, ya que son consideradas como unidades económicas 

independientes cuyas actividades se hallan estrechamente relacionadas por el 

uso de la mano de obra, la tierra, el capital y su manejo.  

b) Sistemas de producción. 

El sistema de producción es el conjunto estructurado de actividades agrícolas, 

pecuarias y no agropecuarias, establecido por un productor y su familia para 

garantizar la reproducción de su explotación; resultado de la combinación de 

los medios de producción tierra y capital, y de la fuerza de trabajo disponibles 

en un entorno socioeconómico y ecológico determinado (Apollin y  Eberhart, 

1999). Por otro lado, Scalone (2012) señala que un sistema productivo es la 

forma en la que el productor organiza la utilización de sus recursos en función 

de sus objetivos y necesidades, condicionado por factores externos de carácter 

socioeconómico y ecológico. Jouve (1988) menciona que un sistema de 

producción agropecuaria se lo conoce como el conjunto de insumos, técnicas, 

mano de obra, tenencia de la tierra y organización de la población para 

producir uno o más productos agrícolas y pecuarios. Para que el desarrollo de 

un sistema de producción agrícola sea efectivo se requiere de la participación 
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activa de varios elementos. Tradicionalmente se los conoce como factores de 

producción que son aquellos insumos necesarios para la producción de bienes 

o servicios, en este caso se destacan tres importantes: naturales, humanos y de 

capital.  

c) Comercio justo  

El comercio justo puede ser definido como un tipo de actividad que busca un 

desarrollo permanente para los productores locales (Chiang, 2011), que intenta 

transformar indirectamente la sociedad a través de un modelo más equitativo 

y sustentable en donde las relaciones comerciales sean más justas, éticas y 

solidarias (Ceccon Rocha & Ceccon, 2010). Se basa en el diálogo, la 

transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio 

internacional. Contribuye a un desarrollo sostenible ofreciendo mejores 

condiciones comerciales y asegurando los derechos de los productores y 

trabajadores (FINE, 2001; Krier, 2001). 

Inicialmente, las Asociaciones dedicadas al comercio justo comercializaban 

en su mayoría exclusivamente artesanías; en la actualidad existen tiendas 

especializadas en diversos ámbitos como productos alimenticios de origen 

agrícola. Sin embargo, ante el crecimiento del mercado y del movimiento en 

los últimos años, otros productos, con mayor valor agregado y no 

necesariamente agrícola, se han sumado a la lista de productos que se 

comercializan bajo este modelo, aumentando su diversidad (Cabrera, 2002). 

Los productos originados por este sistema no sólo tienen una plusvalía social, 

sino también ecológica, los productores practican la agricultura orgánica, en 

donde están conscientes que los primeros años no obtendrán utilidades, pero 

están convencidos que cuentan con un valor añadido diferenciador, que son 

productos agroecológicos (Pineda et al., 2014). Y, el perfil del consumidor 

del comercio justo sigue siendo motivo de intriga, varios estudios se han 

realizado y han brindado varias características como el compromiso con el 

medio ambiente, diversas acciones activistas, consumo responsable de 

productos, desarrollo sostenible, actitudes y valores en torno a la salud, 

solidaridad (Cayón, 2016; Vicente, 2007; Llopis, 2009; Briz, 2008; Izaguirre, 

2013).  
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2. Aspectos metodológicos. 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, de tipo 

descriptivo y correlacional. La muestra alcanza a 40 productores de la 

Asociación, siendo el total de la población, por tanto, se aplica un censo; para 

ello se elabora una encuesta que incorpora las variables de estudio a través de 

preguntas estructuradas y semi estructuradas, de escala de Likert, y 

dicotómicas. La hipótesis a contrastar es la siguiente: los sistemas productivos 

tradicionales locales en la Asociación de producción agropecuaria de 

trabajadores campo ciudad “PROAGROCIU”, se relacionan de forma muy 

significativa con el comercio justo. Por otra parte, se toma en cuenta en el 

estudio, las fuentes secundarias como la revisión de informes, documentos 

internos de la Asociación que fueron vitales para abordar el estudio, así 

también la literatura especializada.  

3. Resultados 

Los resultados de la encuesta realizada a los 40 productores agrícolas nos 

muestran que existe mayor cantidad de hombres en la asociación de 

productores agrícolas, con un 62,5% de la población frente a un 37,5% que 

representan las mujeres. En cuanto a nivel de instrucción un 10% de la 

población ha estudiado un nivel primario, un 42,50% ha estudiado un nivel 

secundario, un 20 % que ha estudiado un nivel universitario, y finalmente un 

7,5% que no ha estudiado. Es decir, la mayoría de la población ha culminado 

sus estudios secundarios. El 50% de la población utiliza herramientas 

tradicionales para la producción como palas, picos, azadones, machetes, etc. 

Un 15% utiliza herramientas modernas para la producción como maquinaria 

para arado y preparación del suelo, y finalmente un 35% que utiliza ambos 

tipos de herramientas. Los encuestados, en un 62,5% señalan que están muy 

de acuerdo en que los sistemas productivos tradicionales y el comercio justo 

se relacionan favorablemente, porque se encuentra su principal fortaleza y el 

elemento diferenciador. 

Para la comprobación de la hipótesis, se emplea la técnica estadística de la 

regresión lineal, la misma que consiste en analizar la relación que existe entre 

dos variables, siendo la dependiente los sistemas productivos, y la 
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independiente el comercio justo. Los valores de la regresión determinan un R 

de 0,866; es decir, existe una correlación significativa entre las variables 

dependiente e independientes, también se observa que el R2 alcanza un valor 

de 0,838, que confirma una dependencia entre las mismas, ello permite 

afirmar que los sistemas productivos tradicionales empleados en la Asociación 

se relacionan de forma muy significativa con el comercio justo. La prueba 

Anova muestra un nivel de significancia de 0,000, y al ser este menor a 0,05 

que representa el margen de error normal, se procede a aceptar la hipótesis 

planteada. 

Conclusiones 

Una vez realizado el trabajo de campo y estadístico, se puede afirmar que 

existe una relación significativa entre los sistemas productivos locales 

(tradicionales) y el comercio justo en la Asociación. Las actividades agrícolas 

que desarrollan están basadas en el uso de herramientas tradicionales propias, 

con una provisión de agua todavía incipiente, además de un cuidado eficiente 

de la tierra; también emplean fertilizantes orgánicos, lo que genera una ventaja 

competitiva importante en la producción y la comercialización en el modelo 

de comercio justo. Es relevante e importante subrayar, que el sistema de 

producción local vinculado al comercio justo que desarrolla la Asociación, es 

un modelo que puede ser adoptado por otras Asociaciones o comunidades 

rurales, por ser un modelo que se ha mantenido en el tiempo. No obstante, 

queda abierto el análisis y su estudio, en aquellas Asociaciones que han 

incorporado la tecnología en los procesos productivos, y si estos, mantienen 

la originalidad en la producción de productos y si, además, existe una 

incidencia en el comercio justo. 
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