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RESUMEN 

El proyecto de tesis comprende un estudio de los comportamientos comerciales y la búsqueda 

de un sistema comercial alternativo, como resultado de la falta de estrategias comerciales 

identificables y perdurables en el estado de Baja California Sur, que no le han permitido 

establecer las bases para aprovechar sus ventajas competitivas en producción y exportación 

de langosta roja; por lo cual, la idea del comercio justo nos posibilitará la implementación de 

un esquema comercial alternativo en el estado, que contribuya al adecuado manejo de los 

recursos y/o uso de técnicas de mercado de la zona, para enfrentar la competencia 

internacional y el reto de los productores en las exportaciones regionales.  

Esto se debe a los cambios que han impactado al Estado por la competencia internacional y 

la tercerización de la economía. El crecimiento de los mercados internaciones y la incursión 

en éstos, depende del correcto uso de los insumos para la producción, la conservación y la 

preservación de los recursos naturales de la localidad en la que se practica, basados en un 

conocimiento sistemático de las reglamentaciones, políticas y tácticas de mercadeo 

internacional. Por tal motivo, al considerar los efectos de la globalización, la búsqueda del 

desarrollo sustentable del Estado tiende a analizar la situación en la que se plantea el 

comercio alternativo en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 

el desarrollo de un comercio alternativo se crean ramificaciones que son específicas para 

cada zona, según las características geográficas y rasgos culturales de la población: comercio 

justo, servicios agroturísticos entre otros. Estas tendencias comerciales son importantes 

perfilarlas e investigarlas en Baja California Sur para aprovechar la formación de una 

industria artesanal y/o industrial con valores agregados de una comunidad de la zona, para 

poder detonar las ventajas competitivas en la comercialización de los productos pesqueros.  

Para efectos de análisis el proyecto de investigación se centra en el caso de la comunidad 

cooperativa de Punta Abreojos, en las que se analiza la relación de la comunidad con los 

recursos y la posibilidad de creación de un mercado alternativo, teniendo como opción en un 

mercado alternativo en la Ciudad de La Paz, sostenido en el consumo local.  



 
 

 

ABSTRACT 

In a globalized and competitive context in different commercial sectors, it has meant that 

peasants and small producers belonging to primary sectors primarily in Latin America, are 

affected by the international economic system and neoliberal policies. The productive 

activities of a nation represent opportunities to attract economic resources that benefit the 

area in which the activity itself and the nation that is related to that activity is performed. 

Trade liberalization can promote development, but the results of different trade policies vary 

across countries and their political systems. Which brings to question the choices for 

producers and traders of small communities to compete. 

The thesis project includes a study of commercial behavior and the search for an alternative 

trading system as a result of the lack of identifiable and enduring in the state of Baja 

California Sur trading strategies , which have not allowed him to lay the foundations to 

leverage their competitive advantages in production and export of red lobster ; therefore, the 

idea of Fair Trade will enable us to implement an alternative trading scheme in the state, 

which contributes to the proper management of resources and / or use of marketing 

techniques in the area, to face international competition and challenge of producers in the 

region's exports . 

For purposes of analysis the research project focuses on the case of the cooperative 

community of Punta Abreojos, which analyzes the relationship of the community with 

resources and the possibility of creating an alternative market, having as an option in a 

market Alternative in the City of La Paz, sustained in local consumption. 
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A) INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo de este trabajo se analizan las ideas de comercialización, tanto tradicional 

como alternativas, dentro de un contexto globalizado y competitivo con base en teorías 

económicas y de desarrollo que permiten comprender cuál es la tendencia internacional que 

ha propiciado que productores pertenecientes a sectores primordialmente primarios, sean 

afectados por el sistema económico internacional y por las políticas neoliberales, sobre todo 

después de la profunda y recesiva crisis del sistema capitalista. En consecuencia, productores 

y pequeños comerciantes de localidades no urbanas han estado abandonando sus tierras, por 

los altos costos que representa mantenerlas y por la poca afluencia de visitantes, lo cual está 

estrechamente relacionado con la encarecimiento de los precios los productos por las 

regulaciones y restricciones comerciales; fundamentalmente impuestas por las naciones 

desarrolladas, que no les permiten competir en un mercado, orillando a los pequeños 

productores a vender por debajo del costo en cantidades mayores para obtener ganancias.  

Por otra parte el estudio de alternativas comerciales permite entender otra realidad que 

enfrentan los productores y comerciantes: la exclusión en la participación de la estructura de 

la economía mundial, bajo el marco del derecho internacional; donde las regiones que no se 

han integrado al ritmo globalizado y comercial, difícilmente llegan a competir en mercados 

internacionales. Asimismo, los productores se enfrentan a la intermediación excesiva y 

abusiva, a los precios distorsionados por la especulación financiera en las bolsas 

internacionales, a los créditos insuficientes debido a las reglas bancarias y a la falta de 

políticas públicas, a la carencia de infraestructura en las zonas marginadas donde viven los 

productores, y a los altos precios de traslado que incrementan enormemente los costos de 

producción y comercialización, poniéndolos en una evidente situación de desventaja y 

desigualdad. 

La comprensión del comercio alternativo permite la reestructuración de ideas para 

consolidación de actividades comerciales que acompañan a la producción de exportación, 

centrando la fuerza productiva en la comunidad en la que tiene su fundamento y al recurso 

local. Los productos de mercados alternativos se colocan en mercados segmentados que 
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caracterizan localidades, exaltando características de la población, como: cultura, tradición, 

identidad, conciencia ambiental y aprecio por lo comunitario; estos factores de identificación 

permiten que los productos sean colocados ámbitos locales como internacionales asimilando 

tendencias de desarrollo de productos de alta calidad para venderse en tiendas especializadas. 

El proceso de desarrollo de productos se realiza con base en los esquemas de organizaciones 

internacionales que auditan y certifican para que los productos puedan ser colocados. 

Tomando como base el Tratado de Libre comercio de América del Norte, del cual México es 

partícipe junto a Canadá y Estados Unidos, se analiza la política comercial en cuanto a las 

barreras comerciales, que permiten el crecimiento de negociadores y el flujo de las 

mercancías; siendo éstos, grandes corporaciones o pequeños productores. El análisis de la 

política comercial ha direccionado la reducción de las tarifas en beneficio de los países en 

vías de desarrollo, para que mejoraran su nivel de vida al competir en un mercado 

librecambista internacional. En la visión comercial actual hacia los países en vía de 

desarrollo, las opciones de comercialización competencia con países experimentados y 

desarrollados en el ramo son limitadas dado que las empresas multinacionales tienen la 

experiencia y el conocimiento comprobado en la comercialización de bienes y servicios que 

se denomina como know how1 (Stumpf, 1984), que es una forma de transferencia de 

tecnología probada y replicada por empresas internacionales que incluyen: técnicas, 

información secreta, teorías e incluso datos privados (como clientes o proveedores), que 

hacen de las empresas competidores sólidos y difíciles de alcanzar en un mercado abierto. 

El mercado actual de la pesquería de langosta en México, se reconoce como una de las 

actividades principales que caracterizan las zonas costeras del Pacifico Norte, que ocupa uno 

de los primeros lugares en volumen de captura y derrama económica, a partir de una 

certificación y estrategia comercial. Ya que se trata de una actividad productiva la cual busca 

realizar el aprovechamiento de zonas económicas exclusivas y poblados asentados en 

                                                             

1 Stumpf lo interpreta como el contrato que trata de saberes técnico-comerciales, usualmente 

mantenidos como secreto, cuya explotación le permite al beneficiario no sólo la producción y la venta 

de objetos sino también otras actividades empresariales. 
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territorios costeros, apartados de centros urbanos y de servicios. No obstante, son actividades 

practicadas tanto en el golfo de México y el Caribe, así como a lo largo del pacifico. Es de 

conocimiento general, el hecho de saber que la pesca en México representa una actividad 

relevante para el desarrollo regional, generación de alimentos, empleos y divisas para el país. 

Por lo cual, la organización de comunidades ha llegado a posicionar productos pesqueros 

como la langosta y los bivalvos como la almeja mano de león, almeja generosa entro otros, 

en unos de los más demandados en los mercados extranjeros, predominantemente americano 

y asiático: gracias a los resultados obtenidos con esta actividad, las sociedades de producción 

pesquera, encargadas de administrar este recurso natural, realizan actividades de operación 

en zonas específicas, las cuales son limitantes por sus concesiones y/o permisos de pesca 

correspondiente, que dependen de los compradores o distribuidores para la comercialización 

de sus productos, los cuales fijan los precios y tendencias de mercados para la adquisición de 

los productos. Motivo por el cual la finalidad de entender las opciones alternativas, permiten 

dar un apoyo extra al mercado local que compite en el mercado internacional. 

En este trabajo se desarrolla y analiza las principales tipologías de comercio Alternativo hasta 

llegar al comercio justo, que dan base a actividades turísticas y productivas que diversifican 

a la producción de exportación, en especial a la comunidad pesquera en B.C.S.  

B) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

México cuenta con 12,500 km² de superficie de lagunas costeras y esteros y 6,500 km² de 

aguas interiores como lagos, lagunas, represas y ríos. Además de la extensión de sus litorales: 

629,925 hectáreas al litoral del Pacífico y 647,979 hectáreas al litoral del Golfo de México y 

el Mar Caribe, lo que le confiere un gran potencial pesquero (INEGI, 2006). 

La pesca es una de las actividades económicas más relevantes en México, pero enfrenta 

grandes retos, principalmente por el asentamiento de comunidades humanas que se 

establecen en los litorales de los mares mexicanos y de los cuerpos de aguas interiores, pues 

en estos lugares es donde se generan los empleos de manera directa e indirectamente. La 

demanda excesiva ha generado un esfuerzo pesquero y tasas de aprovechamiento 
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generalmente superiores a las que los recursos pesqueros pueden soportar, generando presión 

sobre los recursos ya sea con la finalidad de generar alimento o empleo, bajo condiciones las 

actuales han alcanzado la captura máxima posible bajo el principio de un manejo pesquero 

sustentable (INAPESCA, 2006). Con el aumento del esfuerzo de pesca también aumenta la 

captura incidental de especies que no son objeto de la pesquería, afectando directamente al 

medio ambiente, a ecosistemas frágiles generalmente costeros. Ante estas circunstancias es 

evidente tender a la adopción de medidas de ordenamiento de recursos pesqueros en busca 

de un desarrollo sustentable, identificando las técnicas y herramientas que llevar a una mayor 

eficiencia de las regulaciones propuestas ante una producción comercial exportadora 

constante. 

La actividad pesquera tiene un valor económico, social y alimentario, esto es, por que la 

pesca es parte de una cadena productiva donde se generan empleos, valor agregado, divisas, 

materia prima para otras industrias y es parte de la seguridad alimentaria no solo de una 

comunidad productora, sino del consumo nacional. El aumento de la demanda de alimento 

provoca la sobreexplotación de los recursos pesqueros y conlleva problemas asociados, como 

son la captura incidental de especies no objetivo, el descarte de las especies sin valor 

comercial, y el deterioro ambiental, actividades que al no ser planificadas por la comunidad, 

tienden a magnificar su impacto. El reconocer especies como abulón, langosta, atún, 

mejillones, rayas, algas, tiburón entre otras, ha permitido que comunidades pesqueras crezcan 

económicamente con base en la extracción y producción de los frutos del mar, y mantenido 

el ritmo de producción se diversifica de acuerdo al mercado, en el caso de la costa del Pacifico 

mexicano se pueden detectar los siguiente productos la almeja generosa, macroalgas, calamar 

gigante, curvina golfina, erizo, jaiba; (INAPESCA, 2014) que son especies que poco a poco 

toman un lugar relevante en el sector pesquero, comercial y turístico. Esto se debe a que en 

el Pacífico, se cuenta con importantes pesquerías de carácter artesanal, comercial y deportivo, 

así como de explotación industrial, desarrollo turístico y ecoturístico con gran diversidad de 

seres vivos, especies endémicas y un extenso territorio insular.  
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Para poder hacer frente a las necesidades comerciales, el sector pesquero requiere de 

diferentes tipos de organizaciones de productores en los que destacan: sociedades 

cooperativas de producción, sociedades de solidaridad social, uniones de producción 

pesquera y acuícola, grupos solidarios, uniones de pescadores, unidades económicas 

especializadas; de las cuales el las sociedades cooperativas que constituyen el 57% de las 

agrupaciones de pescadores, las agrupaciones de pescadores bajo la figura de sociedades 

anónimas (principalmente las sociedades de producción acuícola o rural) cuentan con la 

mayor formación bruta de capital fijo seguidas por las sociedades cooperativas. En términos 

de rentabilidad, las agrupaciones que generan mayor valor agregado son las sociedades 

anónimas, y en segundo término las sociedades cooperativas (Juárez Torres, Flores Escobar, 

& De Luna Martinez, 2007). La organización de las unidades de pescadores juega un papel 

importante en la medida que facilitan el acceso a las licencias de pesca, ofrecen asesoría a 

sus miembros y en algunos casos, cuando la organización y sus objetivos están muy definidos 

logran importantes beneficios para su organización.  

Tal es el caso de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Baja California (FEDECOOP), 

que aprobó una revisión rigurosa e independiente bajo criterios internacionales para 

pesquerías sustentables y bien administradas, obtuvo la certificación del Consejo para la 

Administración Marina (MSC) a la pesquería de la langosta roja de Baja California, siendo 

esta la primera pesquería comunitaria en un país en vías de desarrollo en obtener la 

certificación del MSC. 

En las últimas décadas, el gobierno mexicano ha invertido en el desarrollo del Sector 

pesquero a través de apoyos para la adquisición de equipos y materiales que permitan el 

crecimiento de la industria, estos apoyos aparecen de acuerdo a en zonas delimitadas, 

especialmente en las Áreas Naturales Protegidas, aplicando acciones estratégicas, de las que 

se destacan los subsidios del programa de conservación para el desarrollo sostenible 

(PROCODES), que administra la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP), así mismo gestiona apoyos en colaboración de las ONG en beneficios de 

comunidades pesqueras. La actividad gubernamental no solo se ha enfocado en el 
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financiamiento sino también en la regulación de la actividad, estableciendo lineamientos 

generales de una explotación sustentable al tiempo que satisface mayores estándares de 

calidad y compromisos ambientales internacionales. En este contexto el gobierno mexicano 

a través de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA); Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y el Instituto 

Nacional de Pesca (INAPESCA) han generado lineamientos para una explotación 

sustentable, ha fortalecido la cadenas de producción a través de Comités Sistemas Producto 

y ha emprendido acciones contra enfermedades que pueden dañar la rentabilidad del sector a 

través de Comités de Sanidad por especie y por entidad federativa. 

No obstante que las políticas gubernamentales han mejorado el nivel de rentabilidad del 

sector y han propiciado un cierto nivel del desarrollo, el apoyo gubernamental no ha cubierto 

todas las necesidades de apoyo, y en este sentido la banca de desarrollo puede ofrecer 

oportunidades de financiamiento para proyectos productivos con elevados niveles de 

productividad. Sin embargo para que los proyectos encabezados por las comunidades 

pesqueras logren cumplirse financiera y legalmente, es necesario, que estos proyecto sean 

autosustentables, tendiendo una estrecha colaboración institucional con organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, una sólida administración con el monitoreo de las 

actividades, entrenamiento y capacitación de los pescadores y el procesamiento de productos 

de alto valor agregado. El resultado de una correcta administración del proceso de producción 

es un comercio internacional. 

Las sociedades cooperativas se definen como una organización de carácter empresarial que 

postulan una serie de principios y valores que constituyen la cultura de una comunidad 

productiva. Se puede entender que en el desarrollo de su actividad se configura en redes 

económicas, en un tejido de relaciones interempresariales generando empleo y renta. Tales 

relaciones y actores resultan relevantes en los resultados del sector al que pertenecen, en el 

mantenimiento de sus actividades a largo plazo, en la innovación o en la capacidad para 

enfrentar situaciones críticas. Con una sólida estructura organizativa este tipo de sociedad, 

puede gestar relaciones con instituciones relevantes para el sector, como universidades, 
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centros e investigación, gobiernos municipales, organizaciones internacionales; que permiten 

acceder a oportunidades crediticias y acceso a apoyos, que configuran un sistema productivo 

desde el seno de la comunidad hacia el mercado exterior. 

Las cooperativas comerciales entran en una dinámica comercial de competencia 

internacional, a través de compradores y distribuidores que llevan los productos a diferentes 

países como: Francia, Estados Unidos, China, Hong Kong, Emiratos Árabes, Australia, 

Bélgica, Bermudas, Canadá, Japón, Corea del Sur, Singapur (SIAVI, 2015). Comercialmente 

esta oportunidad genera crecimiento económico a las comunidades integradas y 

competitivas, las cuales tienen que mantener los niveles y estándares de calidad en la 

producción como condición establecida contractualmente.  

“El cooperativismo mexicano es, en gran medida, un instrumento de política gubernamental 

para realizar programas de desarrollo. En las cooperativas mismas, los socios muchas veces 

se ven como asalariados de alguna dependencia. El paternalismo tradicional del gobierno 

mexicano no hace excepción respecto de las cooperativas. El excesivo tutelaje se agrava con 

la carga de reglamentos que deben de acatar las cooperativas y con la dificultad de efectuar 

trámites. Algunos sólo se pueden realizar en la ciudad de México” (Fritz-Krockow, 1986). 

Es justo reconocer que no todas las organizaciones de cooperativas pesqueras reciben apoyos, 

ya sea esto por preferencias de dirigentes en sus fijaciones de objetivos o simplemente por 

no contar condiciones básicas para recibir el apoyo, manifestándose en la falta de 

conocimientos y la ausencia de líderes preparados que lleven a la práctica conocimientos 

teóricos y administrativos, ha impedido el desarrollo de un mayor número de organizaciones, 

generándose condiciones de desigualdad que el propio gobierno no puede subsanar.  

Aunando a la falta de financiamiento, la dependencia comercial del mercado extranjero 

genera problemáticas comerciales, entendidas como barreras comerciales no arancelarias, 

que requieren de certificaciones y cumplimientos de estándares que en el largo plazo las 

sociedades cooperativas que no están preparadas quedan fuera del ambiente comercial. Esto 

se debe a que las compañías que generalmente compran los productos primarios locales, 



8 
 

tienen un esquema comercial desarrollado tanto de calidad como mercadológico, con el cual 

es difícil competir, sino se cuenta con la información, capacitación y apoyo financiero. 

Con base en la política económica de México, tenemos la relación comercial con Estados 

Unidos de América y Canadá pautada, en un acuerdo comercial: Tratado de Libre Comercio 

de América de Norte (TLCAN), en que se fijan los objetivos comerciales que permitan el 

flujo de bienes y servicios de América del Norte en una denomina zona de libre comercio, en 

la que se establecen reglas que disponen la entrada o salidas de mercancías definiendo cómo 

y cuándo se eliminarán las barreras arancelarias para conseguir el libre acceso de los 

productos y servicios entre las tres naciones participantes; esto es, cómo y cuándo se 

eliminarán los permisos, las cuotas y las licencias, y particularmente las tarifas y aranceles. 

Pero permitiendo el establecimiento de limitantes cualitativas o restrictivas a las mercancías. 

(TLCAN, 2012) Actualmente se han eliminado sistemáticamente la mayoría de las barreras 

arancelarias y no arancelarias del comercio y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y 

México, dando origen al establecimiento de un marco de estabilidad y confianza para las 

inversiones de largo plazo. Marco que incluye la comercialización de las pesquerías 

mexicanas, regulándolas a través de organismos internacionales como el Secretariado del 

TLCAN y las organizaciones relacionadas con la sanidad de los productos, en Estados 

Unidos se reconoce la Food and Drug Administration (FDA) y Health Canada de Canadá, 

que se manifiestan en regulaciones y restricciones no arancelarias que establecen en sus 

aduanas fronterizas.  

En el comercio internacional de los productos pesqueros, existe una dependencia comercial 

del mercado extranjero, el cual sostiene en su totalidad el mercado productivo, situación que 

en condiciones de competencia se tiene que ampliar para que los cambios en gustos y 

preferencias de los consumidores internacionales no afecten drásticamente. El 

mantenimiento de los estándares comerciales y la organización de las comunidades pesqueras 

son retos continuos que estas organizaciones tienen que enfrentar, para mantener el ritmo de 

la actividad comercial. Esta actividad comercial genera efectos ambientales, económicos y 
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políticos, que la afectan directa e indirectamente, los cuales, la propia comunidad debe 

conocer y manejarlos de acuerdo sus potencialidades. 

De acuerdo a los datos del sistema de información arancelaria vía internet (SIAVI) de la 

Secretaria de Economía, que proporciona la evolución de la fracción arancelaria lo largo del 

tiempo de acuerdo a Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación, iniciando 

con un 20% advalorem a la importación en 1988, subiendo a 30% en 1999, proyectándose a 

un 15% para enero de 2017, (SIAVI, 2016), esta factor de desgravación arancelario se 

manifiesta como la oportunidad de circulación de producto que compita en el mercado 

nacional al desgravarse los aranceles paulatinamente. Aunado a esta condición, con base en 

el pacto comercial del TLCAN, las personas que se dediquen a actividades de 

comercialización, prestación de servicios de restaurantes, hoteles, esparcimiento, culturales, 

recreativos, deportivos, educativos, investigación, médicos y asistencia social, alquiler de 

bienes muebles, y servicios prestados a las empresas ubicadas en la franja fronteriza norte o 

en la región fronteriza y que cuenten con registro como empresa de la frontera, podrán 

importar esta mercancía totalmente desgravada de IGI, es decir, exentas del 1 de enero de 

2009 al 31 de diciembre de 2016. (Calderon Hinojosa, 2016). Estas condiciones crean una 

tención comercial, en la cual la diversificación comercial es un elemento de cambio en las 

estructuras productivas. 

Con base en la los datos estadísticos de la Secretaria de Economía, se puede identificar que 

la relación comercial en la exportación de langosta Mexicana al mundo tenemos que el primer 

comprador es Francia con un valor de 390,632 dólares, pero nuestros socios comerciales 

dentro del TLCAN, Estados Unidos de América con 325,702 dólares ocupando el segundo 

lugar y Canadá ocupando el 10 lugar. (SE, 2016) 

La región del pacifico norte en Baja California Sur tiene una gran productividad de recursos 

explotables comercialmente entre los que se encuentran: abulón, langosta roja, almeja pismo, 

caracol y especies de peces de gran importancia debido a los volúmenes que representan. En 

los años 30s un grupo de exploradores provenientes, en su mayoría, de San Ignacio y 
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rancherías cercanas, establecieron un poblado en esta zona llamado Punta Abreojos. La 

finalidad era aprovechar dichos productos. A partir de ese momento comenzaron a sentarse 

las bases de la organización Cooperativista; lo que ahora es la Sociedad Cooperativa de 

Producción Pesquera Punta Abreojos S.C. de R.L. Esta empresa tiene relevancia regional, 

nacional e internacional, no solo por su producción pesquera y eco-certificación, sino porque 

han logrado combinar una actividad que sostiene a toda una población, bajo un modelo de 

explotación sustentable.  

En el caso competitivo de BCS, se cuenta con una empresa registrada para exportación de 

productos, que es la Comercializadora Puerto Morelos, S.A. de C.V., Sociedad Cooperativa 

de Producción Pesquera. En Bahía Tortugas, siendo un enclave de para la región. (SE, 2016) 

Con base en sistema comercial de productos del sistema primario, surge la interrogante sobre 

las opciones alternativas que tienen los productores y comerciantes de pequeñas 

comunidades para poder competir, tomando en cuenta el potencial de los productos y 

destinos, con valor agregado (técnicas artesanales y valores culturales), que no alcanzan a 

competir con los conglomerados internacionales a sabiendas que éstos tienen técnicas 

comerciales de mercadeo avanzadas, comercialización, políticas comerciales y hábitos de 

consumo más desarrollados. 

 Tomando en cuenta eso, salta a la vista las siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo pueden competir los productores contra los grandes entes comerciales 

internacionales? 

 ¿Cuáles son las principales barreras o limitaciones que enfrentan los productores 

actuales? 

 ¿Cuáles son las potencialidades en el comercio exterior de los productores pesqueros en 

relación con el comercio exterior? 

 ¿Qué factores pueden potenciar la comercialización de productos y zonas de los 

productores?  

 ¿El sistema comercial en el que están integrado los productores les permite desarrollarse? 
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C) OBJETIVO GENERAL. 

Analizar patrones de comercialización alternativa para las zonas ecocertificadas en B.C.S., 

tomando como base las pautas denotadas en el marco del Tratado de Libre Comercio, que 

permitan la generación de propuestas, medidas y mecanismo para el aprovechamiento 

sustentable y la comercialización de los recursos locales. 

D) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las tendencias alternativas de comercio en el marco del TLCAN. 

 Identificar los parámetros y requisitos dentro de las alternativas del comercio justo en 

los tratados de libre comercio. 

 Análisis del comercio alternativo tendiente al comercio justo en México 

 Determinar las condiciones que pueden influir sobre la probabilidad de desarrollo de 

productos comerciales. 

 Identificación de opciones alternativas comerciales de la sociedad cooperativa en 

Baja California Sur.  

 Detectar las principales limitantes para la organización de las comunidades 

cooperativas, para la comercialización de productos ecocertificados en B.C.S. 

 

E) HIPÓTESIS: 

La falta de estrategias comerciales en el estado de B.C.S. no permite establecer las bases para 

aprovechar sus ventajas competitivas en producción y exportación de langosta roja; por lo 

cual, la idea del comercio justo nos permite implementar un esquema comercial alternativo 

en el estado, el cual contribuya al adecuado manejo de los recursos y/o uso de técnicas de 

mercado de la zona, para enfrentar la competencia internacional y el reto de los productores 

en las exportaciones regionales. 

Hipótesis secundaria 

El comercio justo es una alternativa al esquema comercial de los productos pesqueros 

ecocertificados en el estado de B.C.S., que permite el adecuado manejo de los recursos y uso 
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de técnicas de mercadeo en la localidad, para poder enfrentar la competencia internacional y 

mantener las exportaciones.  

F) ALCANCE DE INVESTIGACIÓN 

La investigación trata sobre el estudio de la tendencia comercial alternativa: comercio justo, 

así como análisis de los retos que enfrentan los negocios que buscan la comercialización 

alterativa, bajo los esquema de sustentabilidad en el marco del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte, el estudio tiene enfoque cuantitativo ya que busca estudiar un 

problema delimitado y concreto: el impacto de comercialización bajo el esquema del 

comercio justo de langosta en B.C.S.; así como las medidas que adoptan las comunidades 

pesqueras para poder competir en los mercados exteriores. La investigación, que parte de la 

recolección de datos, se hará mediante estadísticas y análisis de percepción de empresarios 

de la Ciudad de La Paz miembros de CANIRAC, así como de comparativos de mercados 

locales para la comunidad pesquera: Punta Abreojos para demostrar el impacto que los flujos 

comerciales han tenido en su comercialización y su percepción de los mercados alternativos 

al de exportación. 

La complejidad y alcance del tema permite iniciar su estudio con una investigación 

descriptiva, ya que busca medir y definir algunos conceptos y variables como, comercio 

justo, equidad, comercialización, competencia, competitividad y políticas comerciales, 

barreras comerciales y diversificación comercial; sin embargo, como también busca 

relacionar las variables de comercio, medio ambiente, desarrollo y saberes que se relacionan 

con la actividad principal, es aquí donde el complemento del alcance correlacional busca 

denotar la relación que hay entre los flujos comerciales y percepción de una comunidad 

pesquera, así como las controversias generadas en el marco del TLCAN. 

También se busca comprender los fenómenos relacionados con el desarrollo comunitario de 

las zonas langosteras, para darles a los comerciantes mexicanos las herramientas que les 

permitan generar patrones alternativos de comercio justo; así como bajar financiamiento a 

través del apoyo paralelo la autoridad y las organizaciones de la sociedad civil para hacer 
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frente a los nuevos retos comerciales. Así, esta parte de la investigación tiene un enfoque 

explicativo ya que su función será la comprensión del problema, sus consecuencias, las 

condiciones que deben darse para mantener una competencia comercial. 

Uno de los objetivos de la investigación es proponer una definición acerca de la utilidad y 

uso del comercio justo, e identificar las competencias atribuidas a las comunidades por medio 

de la revisión de literatura al respecto y la utilización de la metodología Delphi; se medirán 

las variables de manera independiente, aunque al final se integren las mediciones de cada una 

de dichas variables; en este caso las competencias y las definiciones personales del concepto 

comunidad y competitividad dentro del comercio para cada una de los comunidades 

pesqueras, todo esto para poder describir la integración de la comunidad para la 

comercialización. 

El objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas, sino saber que existen 

esas variables describiendo al fenómeno. 

El enfoque de la investigación es de tipo integral, ya que a partir de los datos cualitativos 

arrojados de la primera ronda del estudio Delphi se realizó la segunda ronda con datos 

cuantitativos.  

G)  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El comercio internacional actual, es una actividad multifactorial que relaciona procesos de 

producción y fenómenos ambientales, económicos y sociales que permiten el aceleramiento 

y/o avance en el sector en relación al mercado a que este pertenece bajo a un marco legal 

específico en el ámbito que se compita, identificándose en un entorno dinámico y complejo; 

que genera efectos en aspectos sociales, económicos, ambientales y jurídicos, en la sociedad 

en la que se practique esta actividad.  

El comercio exterior de México ha sido desde la década de los ochenta, uno de los principales 

motores del crecimiento económico y el desarrollo nacional. Este representa hoy cerca de 

65% del PIB nacional y las exportaciones, alrededor de 30%. (De la Mora, 2016) Esta 
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presencia de México en el comercio mundial se inició a partir de los años 80, cuando se dio 

la apertura de la economía y se adoptó un modelo de desarrollo orientado a la exportación, 

desde ese momento ha sido un factor de crecimiento y desarrollo, sobre todo para aquellas 

regiones, sectores y empresas del país que se han podido integrar de manera directa o 

indirecta a esta actividad. A través del comercio internacional, la planta productiva ha podido 

integrarse a las cadenas de producción global donde se dan la mayor parte de los 

intercambios.  

El crecimiento de los mercados internacionales y la incursión en estos, depende del correcto 

uso de los insumos para la producción, la conservación y la preservación de los recursos 

naturales de la localidad en la que se practica, basados en un conocimiento sistemáticos de 

las regulaciones, políticas y tácticas de mercadeo internacional. Por tal motivo, al considerar 

los efectos de la globalización y la búsqueda del desarrollo sustentable del estado se pretende 

analizar la situación en la que se plantea el comercio en el marco del TLCAN.  

Al realizar un estudio sobre el comercio y sus repercusiones en la sociedad, se detecta 

elementos de equidad e igualdad que gestan a un nuevo consumidor – productor, sensible a 

los cambios competitivos comerciales y a los efectos del cambio ambiental. Esta generación 

competitiva crea las tendencias comerciales alternativas dentro de un sistema comercial 

tradicional, en la búsqueda de diversificación de mercado y el apoyo comunitario. 

En el desarrollo de un comercio alternativo se crean ramificaciones que son específicas para 

cada zona, según las características geográficas y rasgos culturales de la población, 

(Comercio de proximidad, Consumo responsables o Comercio justo; servicios agroturísticos 

entre otros) estas tendencias comerciales se analizaran con la intensión de comprender las 

actividades realizadas en el Estado de Baja California Sur, para aprovechar la formación de 

una industria artesanal y/o industrial con valores agregado de una comunidad de la zona aun 

no explotada. 

Conjuntamente con el análisis de la actividad comercial es necesario conocer cómo mejorar 

o implementar nuevas técnicas para el crecimiento de la actividad económica por tal motivo 
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se busca complementar el estudio a través de un análisis comparativo con el principal marco 

comercial que México tiene: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

donde se busca mostrar las fortalezas y debilidades que se tienen dentro del marco de un 

comercio alternativo al tradicional, con esto pretendo dejar un precedente para próximos 

estudios acerca del tema a los estudiantes, a los académicos, a los comerciantes y los 

empresarios ya establecidos e interesados en el tema de la creación de proyectos comerciales, 

en especial para aquellos que aún no conocen sobre métodos alternativos de vender los 

productos regionales frente al desarrollo de tecnologías de comercialización. 

Uno de los cambios que ha impactado al Estado de Baja California Sur, es la tercerización 

de la economía, que se entiende como un proceso económico que explica el cambio de una 

economía primaria a una terciaria; debido a que el estado es un productor agrícola incipiente, 

por las condiciones climáticas y geográficas de la región que sólo permitían a un pequeño 

grupo de productores destacar en ciertos sectores agrícolas como el hortícola. Por eso fue 

más rentable para las comunidades dedicarse a la actividad turística que mantener sus tierras 

en la producción. La escasez de agua y falta de financiamiento influyo para que la actividad 

productiva se encaminara a la producción de servicios con resultados más fructíferos, entre 

los que desataca el turismo, que en la actualidad participa con más del 70 por ciento en el 

Producto Interno Bruto (PIB) en el Estado de Baja California Sur. Este porcentaje se genera 

especialmente en la parte de los municipios de Los Cabos y La Paz en lo que se caracteriza 

como turismo tradicional (Gámez & Montaño, 2004). Por lo cual es necesario identificar 

patrones culturales, tradiciones o de producción que distingan a una zona para la 

comercialización de bienes en un ámbito internacional. 

Durante los últimos años la diversificación se ha afianzando como una opción de peso dentro 

del sector pesquero y comercial, consolidándose como fuente de generación y mantenimiento 

de empleos, crecimiento, revitalización y desarrollo de las zonas dependientes de la pesca; 

permitiendo a las comunidades pesquera su sostenibilidad socioeconómica y medio 

ambiental, generando un terreno fértil para llevar a cabo iniciativas dentro estos ámbitos.  
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Con base en los nuevos marcos legales se propicia una situación favorecedora para el ámbito 

nacional en que se hace una referencia expresa a la diversificación, a la par del desarrollo del 

aspecto comunitario (MAGRAMA & FEMP, 2016) , que ha tomado fuerza en impulsar las 

opciones de la comunidad con el objetivo de consolidar potenciales para generar y mantener 

empleos, aumentando el beneficio para el sector, protección del medio ambiente e 

innovación. 

La pesca es una de las actividades con más tradición en el contexto social y económico de 

nuestro país; no sólo genera puestos de trabajo y recursos económicos sino que también 

forma parte del acervo histórico y cultural y del atractivo turístico de nuestras costas. En la 

actualidad el sector pesquero profesional y, de forma concreta, la pesca artesanal, está 

viviendo una situación extremadamente complicada. Inmersa desde hace décadas en una 

crisis propia motivada por diversas causas (política reduccionista, aumento del costo del 

combustible y herramientas de trabajo, estancamiento del valor de venta de los productos, 

dependencia comercial de mercado extranjero, entre otros), la pesca artesanal parece abocada 

a una progresiva disminución de la rentabilidad, que ha conducido al abandono de la 

profesión por parte de muchos pescadores y a la falta de relevo generacional para aquéllos 

que aún continúan faenando. Ante este evidente problema se hace necesario evitar la pérdida 

no sólo de la propia actividad pesquera sino también de un modo de vida y unas tradiciones 

que forman parte del patrimonio cultural de todos. 

De las actividades complementarias al sector pesquero tenemos la prestación de servicios 

turísticos que es una forma de diversificar la actividad comercial, conformándose en una 

tendencia comercial alternativa en torno a esta actividad por medio de mercados locales, 

complementando a la pesca artesanal regulada con el objetivo de acrecentar los ingresos de 

los pescadores. 

Las actividades pesqueras en el contexto global y competitivo, deberán integrarse en un 

planteamiento intersectorial y transversal, en cuanto a la generación de actividades 

económicas, materializándose en un enfoque de pesca basado en el ecosistema. Este enfoque 
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implica la necesidad de desarrollar la actividad pesquera profesional de forma compatible 

con las exigencias de protección y conservación del medio marino, lo que a su vez contribuirá 

a aproximar el sector a la creciente demanda social en favor de un tratamiento 

medioambiental de la zona litoral y marina, aportando un valor añadido a su actividad y a sus 

productos. De esta manera, es muy posible que en el futuro las funciones del pescador se 

amplíen, aportando información sobre el estado de los recursos marinos así como vigilando 

y haciendo seguimiento de presiones e impactos que se generen sobre el medio; asumiendo 

la tarea global de conservador del mar, siendo guardián de su propio espacio. La adaptación 

del sector pesquero a estos nuevos requisitos y la necesidad de mejorar las rentas derivadas 

de la actividad extractiva, implican el diseño y la ejecución de actividades complementarias 

a la pesca que representen medidas de diversificación socioeconómica del sector. 

El rumbo que toma la actividad comercial no solo es al comercio internacional también se 

diversifica a hacia la modernización de la producción y transformación de los productos 

pesqueros, investigación, promoción y gestión de la seguridad pesquera y del medio 

marítimo, así como formación del mercado local como estrategia comercial. El caso de las 

cooperativas pesqueras poniendo oficinas en la Ciudad de La Paz y estableciendo contacto 

con la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera Baja 

California, F:C:L: (FEDECOOP).  

Actualmente el sector pesquero en cuanto a la comunidad ha perdido peso económico y social 

debido al empuje de otros sectores, debido a la obsolescencia de sus infraestructuras y a la 

falta de integración en otras actividades complementarias a la pesca extractiva. En este 

contexto, el desarrollo de las actividades de diversificación es una fuente de oportunidades, 

de creación de nuevas empresas que sirvan tanto para mejorar las rentas de los pescadores y 

sus familias, como para la generación de nuevos conocimientos ligados a la actividad 

pesquera , proporcionando todo ello sinergias con otros sectores con capacidad competitiva 

en la zona pesquera.  
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Es necesario entender a la unión comunitaria y la protección del medio ambiente, como 

medida de conservación de los recursos naturales, que potencia la inclusión género en las 

zonas dependientes de la pesca, dándoles visibilidad a mujeres, y favorecerá el relevo 

generacional a través de la creación de nuevas oportunidades laborales para los más jóvenes. 

Al realizar el análisis de las tendencias comerciales, se ha descubierto que el consumidor 

mayorista internacional sigue consumiendo sin necesidad de cambiar los patrones 

comerciales, pero el consumidor minorista que visita los lugares en los que están las 

cooperativas pesqueras, tiende a la búsqueda de mercados alternativos que sostengan a la 

sociedad, encontrando elementos culturales locales y saberes rurales que le dan valor al 

consumo de la zona.  

 

H) MARCO METODOLÓGICO 

Dentro de la tarea a emprender, para la valoración de los productos con identificación de 

comercio justo. La información requerida para este estudio se generará a través de la 

investigación de campo, mediante la aplicación de encuestas dirigidas a los productores. 

Encuestar a agentes externos involucrados para valorar y analizar el potencial del recurso. 

Además, se recurrirá a la información documental generada por las instituciones responsables 

de la gestión, centros de investigación y universidades dedicados a la investigación de este 

tema. Una vez completada la fase de la entrevista y generada la correspondiente base de datos 

se procederá a realizar la estimación lo que permitirá contrastar la información con los 

parámetros existentes de los organismos o instituciones que apoyen al comercio de las zonas 

rurales. 

En la definición de términos y conceptos claves como comercio justo, desarrollo sustentable, 

Comercio alternativo, competitividad, calidad, proceso de agregar valor, sistematización, 

organización comunitaria y desarrollo, se procederá a la búsqueda de información a través 

una revisión bibliográfica en libros, artículos de revistas, páginas de Internet, así como, 
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consulta y visita hacia instituciones vinculadas con los aspectos estadísticos y analíticos del 

tema. 

Se buscaran los casos documentados de comercio justo, los cuales a partir de una 

comparación permitan resaltar los puntos los éxitos y desatinos de la actividad alternativa. 

Los casos se seleccionaron a partir de similitudes en las condiciones geográficas, ambientales 

y económicas. Para la obtención de información sobre los casos se buscara en la 

documentación histórica, principalmente el café mexicano, por medio de Internet e 

instituciones especializadas en el tema como: Instituto Nacional de Ecología (INE), 

Secretaria de Economía (SE); así como Asociaciones civiles u organizaciones no 

gubernamentales como: Comercio justo México, A.C, Certimex, entre otras más. 

Se ha determinado el estudio centrándose en el caso de la Cooperativa Punta Abreojos, 

ubicada en el municipio de Mulegé en Baja California Sur, por contar con las condiciones de 

geográficas y de biodiversidad que permiten el aprovechamiento de recursos marinos, como 

maricos y escama. Se determinó el potencial de comercio alternativo de cada uno de ellos, a 

través del levantamiento de encuestas e información recabada por entrevistas e 

investigaciones previas.  

Se entrevistará a los líderes formales de las cooperativas pesqueras; además, a los 

empresarios compradores del producto. Los bloques de información que se obtendrán de las 

entrevistas, serán identificados en los siguientes elementos del cuadro (ver anexo 01): 

1. Calidad. Referencia a los procesos de producción, captura, empaquetado y logística en la 

comercialización de los productos, así como en la estandarización de los procesos 

productivos. 

2. Precio. Identificación de los costos de producción, transacción y a la búsqueda de las 

ganancias dentro de la comercialización de productos locales.  

3. Certificación (RRNA´s). Referencia principal a las barreras arancelarias y no arancelarias 

que tienen que hacer frente los vendedores a nivel internacional, principalmente las 

regulaciones y restricciones no arancelarias con estándares internacionales elevados. 
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4. Organización. Referencia principal a la capacidad de asociación y manejo integral de la 

población que participa en la comercialización de productos, asociaciones legalmente 

establecidas y reconocidas para comercialización, así como las principales características 

que las identifican.  

Con la información obtenida acerca del Patrones de comercialización se realizará un análisis 

para examinar la interacción entre las características particulares de la actividad comercial y 

los métodos de producción y mercadeo con la intención de generar un patrón de información 

que me permita crear propuestas o investigar opciones para la consolidación de la actividad 

comercial que podrán ser de gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de 

mercadológicas que se vayan diseñar y que califiquen para ser incorporadas en un futuro plan 

de negocios. 

Se ha determinado el estudio de la comunidad pesquera: Cooperativa Punta Abreojos, 

ubicada en el municipio de Mulegé en Baja California Sur, por contar con las condiciones de 

geográficas y de biodiversidad que permiten el aprovechamiento de recursos marinos, como 

maricos y escama. Se determinó el potencial de comercio alternativo de cada uno de ellos, a 

través del levantamiento de encuestas e información recabada por entrevistas e 

investigaciones previas.  

El instrumento (ver anexo 02) que permitió la captura de las encuestas, fue diseñado tomando 

en cuenta los tres componentes principales que atañen el comercio justo y ético en la 

actualidad, componentes sociodemográficos, componentes productivos y comerciales. Estos 

en su conjunto permiten en conocer la percepción de los miembros de las cooperativas en 

cuanto a la producción, comercialización y opciones comerciales que vive. 

1. El componente Sociodemográfico, nos permite identificar los aspectos de integración de 

la comunidad pesquera, tanto de su conformación por género y sus grados de escolaridad, 

en el que se demuestra el conocimiento acerca de la participación de hombre, mujeres y 

menores de edad. Estos datos reflejan la regulación y normatividad que vigilan los 

organismos certificadores como Marine Stewardship Council y Comercio Justo México. 
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2. El componente productivo, toma como base la información de producción, para una 

posible certificación, este junta la percepción de la experiencia en cuanto al conocimiento 

de normatividad, reglamentos y regulación de especies explotables en su comunidad 

tomando en cuenta los planes de manejo existentes. Este componente del instrumento es 

la parte central de la certificación de la MSC, certificación que fue lograda en la pacifico 

Norte para la langosta en BCS. 

3. El componente comercial. Permite identificar las relaciones comerciales que cuentan las 

cooperativas pesqueras, así como las opciones comerciales que permiten diversificar su 

mercado, muestran el motivo de la comercialización y de la práctica productiva. 

Para la elaboración del instrumento se realizó la identificación de las pesquerías que se han 

certificado bajo el esquema del MSC en BCS, precisando la certificación de mariscos. Por su 

parte se procedió a revisar los principios y criterios en los que se han basado estas pesquerías, 

así como principios comerciales aplicables a las comercializaciones alternativas, que son los 

10 principios de comercio justo, para poder recabar información relevante y pertinente que 

pudiera ser aplicada en comunidades pesqueras que aún no están certificadas. En este caso 

se contrastaron los indicadores desarrollados para esta pesquería y los de comercio justo y se 

relacionó al conocimiento disponible de la pesquería en artículos, revistas, libros y otro tipo 

de bibliografía. 

Una vez identificados y seleccionados los Principios, se agruparon en componentes y 

Criterios, de los cuales se tiene la intensión de conocer la percepción de los que trabajan en 

cooperativas pesqueras. La encuesta fue aplicada a algunos expertos de la pesquería, 

básicamente relacionados con aspectos biológicos, ecológicos, económicos y de manejo, de 

acuerdo a los tres principios del MSC, evaluando los indicadores desarrollados. 

Como siguiente paso, se procederá a la organización y sistematización de la información 

obtenida, la cual será procesada y redactada, en el caso de los datos de censo y estadística se 

realizara con el apoyo de un sistema computarizado que nos permitirá el fácil manejo de la 
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información estadística. Comparación característica de casos y búsqueda de mejores técnicas 

o apoyos.  

Para conocer el comportamiento del consumidor alternativo en la ciudad de La Paz, se diseñó 

un instrumento de investigación, con la finalidad de es analizar e identificar las áreas de 

oportunidad y comportamiento de un consumidor alternativo a justo. Este instrumento se 

compuso de cinco componentes en los cuales se identifica al consumidor alternativo: 

componente sociodemográfico, componente ético y cívico, componente informativo o 

conocimiento, componente social y componente de mercado. Elementos que nos muestran la 

percepción y conocimiento de los consumidores alternativos en la ciudad de La Paz. El 

análisis se realizara procesándose por medio de bases de datos recopiladas y administradas 

por el programa Excel de Microsoft. (Ver anexo 03) 

Los componentes elegidos tienen la finalidad de conocer el grado los hábitos de los 

consumidores así, como identificar el conocimiento acerca de la comercialización alternativa 

y sus repercusiones en los mercados locales, cada componente fue tomado en cuenta con base 

en los 10 principios del comercio justo, divididos en 5 componentes, que a continuación se 

explican.  

Componente sociodemográfico 

Elemento: consumidores tendientes a productos alternativos, identificando su edad, genero, 

ingreso, formación y familia. 

Objetivo: Identificar las variables que se pueden cruzar con los componente sociales, éticos, 

comerciales y de información, para identificar la percepción y posibles hábitos de un 

consumidor de comercio alternativo a justo  

Elementos a cuestionar: edad, sexo, estudios, origen, trabajo, familia e ingreso mensual 

 Indicadores: Ubicación sociodemográfica de consumidores alternativos en La Paz, BCS, en 

el periodo de 02 de julio hasta 02 Septiembre de 2016. 

Componente Ético y cívico 
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Elemento: Sensibilidad y perspectiva del consumidor alternativo ante las actividades 

cotidianas relacionadas al consumo responsable y ético. 

Objetivo: Identificación de valores y sensibilidad al medio ambiente del consumidor 

alternativo. 

Elementos a cuestionar: 

Pregunta 1. Hago un correcto manejo de los desechos de los productos que consumo: separo 

orgánico e inorgánico, depositándolos en el lugar correspondiente 

Pregunta 2. Uso el mínimo el auto 

Pregunta 3. Administro el uso y manejo de agua en casa: lavando el auto con cubeta, uso 

sanitario con mínimo de agua 

Pregunta 4. Uso lo menos posible de bolsas de plástico 

Elementos a analizar: 

A través estas 4 preguntas se buscan identificar la sensibilidad del consumidor alternativo en 

actividades de conservación o administración de recursos naturales, en relación con el medio 

ambiente. Que son la base de un consumo responsable e informado. 

Elementos a cuestionar: 

Pregunta 5. Compro marcas que solo he visto en televisión o Internet 

Pregunta 6. Me intereso por las condiciones en las que se elaboran y distribuyen los productos 

que compro 

Elementos a analizar: 

Por medio de estas dos preguntas, se puede identificar valores cívicos y éticos dentro de un 

consumo que pueden ser contrastados con el nivel de información 

Componente informativo o conocimiento 
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Elemento: este elemento permite conocer la percepción del consumidor de la relación de 

consumo local con los efectos de comercio internacional, vinculando los efectos globales en 

las economías. Así como el grado de conocimiento sobre los fenómenos comerciales. 

Objetivo: Identificar el grado de conocimiento de los efectos económicos en el consumo de 

un comercio alternativo a justo. 

Elementos a cuestionar: 

Pregunta 7. El comercio internacional y los países desarrollados afectan en los problemas de 

los países subdesarrollados 

Elemento a analizar:  

Conocimiento del comercio internacional y las naciones en vías de desarrollo y su relación 

generalmente a través de acuerdos o tratados comerciales. 

Elementos a cuestionar: 

Pregunta 8. Mi forma de consumir ayuda a mejorar o a empeorar la situación de los pequeños 

productores 

Pregunta 9. Se en dónde comprar productos locales y alternativos 

Pregunta 10. Estoy dispuesto a comprar productos de comercio justo en tiendas donde se 

vendan solo este tipo de productos 

Pregunta 11. Consumiendo productos locales, de comercio justo o alternativo ayudo 

directamente a los pequeños productores 

Elementos a analizar:  

Con estas preguntas se puede conocer que tanto saben sobre las repercusiones del consumo 

de mercancías de importación o mercancía local, así como de las repercusiones que hay al 

consumir productos locales, así como el reconocer el valor de comercio justo en el consumo. 
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Componente social 

Elemento: Este componente considera la apreciación del consumidor en su propio acto y las 

repercusiones que tiene en los pequeños productores al ser consiente o sensible de las 

condiciones de competencia que estos últimos tienen para producir. 

Objetivo: Identificar la capacidad de empatía del consumidor en el acto de compra, en 

mercados alternativos. 

Elementos a cuestionar 

Pregunta 12. Estoy dispuesto a pagar más por productos que garanticen mayor 

responsabilidad social y salud 

Pregunta 13 Compro productos para poder ayudar a la economía local 

Elementos a analizar 

En este componente se analiza el conocimiento del impacto del consumidor en los 

productores alternativos, considerando los esfuerzos en producción y distribución de las 

mercancías. 

Componente de mercado 

Elemento: este componente permite conocer y reafirmar las declaraciones de porque 

consume productos con base en ideologías personales y/o sociales o solo por tendencia de 

mercado 

Objetivo: Conocer el grado de compromiso que tiene el consumidor para allegarse de 

mercancía alternativa en los mercados locales. 

Elemento a cuestionar 

Pregunta 14. He comprado productos pagando un precio justo 

Pregunta 15. Estoy dispuesto a comprar productos de comercio justo en cadenas de 

autoservicio o supermercados 

Elemento a analizar:  
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Estas preguntas están orientadas a conocer la apreciación del consumidor en relación del 

precio de la mercancía y del lugar de compra 

Elementos a cuestionar 

16 Los productos de comercio justo en comparación con los demás son más baratos 

17. Los productos de comercio justo en comparación con los demás son de mayor calidad 

18. los productos de comercio justo en comparación con los demás son más ecológicos 

Elementos a analizar: 

A través de estos cuestionamientos se hace un análisis de los productos en general a partir de 

sus cualidades que permiten distinguir de los productos de un comercio tradicional, 

generando así una sensibilidad acerca de la responsabilidad social al consumo. 

Elementos a cuestionar 

Pregunta 19. Considero a las condiciones laborales y ecológicas en la compra de un producto 

Pregunta 20. Considero a la marca en la compra de un producto 

Elemento a analizar 

Preguntas que permiten rectificar la información de los hábitos de consumo mencionado en 

los componentes sociales, éticos y cívicos, así como de información. 

Elementos a cuestionar 

21. compraría mariscos y pescados a un precio justo 

22. consideraría comprar productos pesqueros en tiendas establecidas 

Elemento a analizar 

Estos elementos nos dan a conocer la apreciación de los productos pesqueros en los mercados 

locales alternativos y lugar de posible compra. 

La aplicación de instrumento se realizó de las 9 a las 12 horas los martes y sábados desde el 

02 de julio hasta 02 Septiembre de 2016, considerando los meses de consumo de manera 

aleatoria, así mismo la muestra se determinó si conocer el número de asistentes al mercado 



27 
 

local, ya que no se lleva un record del promedio de visitante al mercado. Por tanto se contó 

con las limitantes de la poca afluencia del asistentes al mercado y que el consumidor repetía 

su asistencia, dificultando la entrevista a nuevos sujetos de estudio. Una vez censado el 

mercado se vaciaran los datos para un análisis por medio de hojas de cálculo en la paquetería 

ofimática de Excel de Microsoft.  
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CAPÍTULO 01: MARCO TEORICO 

Al comprender la idea de estar en un marco globalizado pujante por la competencia y el mejor 

nivel de vida, nos hace voltear la mirada a diferentes rutas de desarrollo, que nos conduzcan 

a caminos más seguros donde una localidad pueda aprovechar las ventajas competitivas y 

relativas para vivir mejor. 

Los estilos de vida tienden naturalmente al cambio, donde una población busca 

constantemente satisfacer sus necesidades de acuerdo a los recursos que tienen a su alcance, 

con ayuda de la creatividad e información generada por la experiencia vivida. Esto es, que 

entre más conozca lo que pasa en su contexto local y vea nuevas técnicas o aplicaciones de 

tecnologías relacionadas a su comunidad podrá adaptar ideas a su estilo de vida. 

Actualmente con el uso de las tecnologías de comunicación, una población mantiene contacto 

con otros lugares los cuales viven las mismas circunstancias y optan por diferentes formas 

de producción, comercialización y normatividades, las cuales son generadas por su 

población; información que al compartirse, permite generar patrones adaptables que los 

gobiernos adaptan de acuerdo al ámbito, local a nacional, permite establecer políticas que 

guíen las actividades productivas que velen por el desarrollo y el crecimiento económico de 

una zona.  

1.1 Contexto histórico teórico  

La globalización es un fenómeno multidimensional con implicaciones a nivel económico, 

social, político y cultural a nivel mundial. Apoyados en el desarrollo e incorporación de 

nuevas tecnologías de producción, de organización, de información y de comunicación, la 

producción de bienes y servicios y su comercio transcurren hacia un sistema global, 

induciendo cambios en las formas en las que los países, las regiones y las personas se 

relacionan entre sí.  

Estos rasgos de la economía y la sociedad requieren de nuevos territorios con características 

de acuerdo a las que ahora demanda el capital para continuar en su proceso de valorización. 



29 
 

Con ello surgen oportunidades para nuevas regiones que sean capaces de aprovechar sus 

ventajas comparativas y generar ventajas competitivas que les atraigan inversiones. En este 

proceso se crea un marco de posibilidades, que van desde producir lo inimaginable por alguna 

región hasta desarrollar el potencial nativo a partir de explotar las vocaciones productivas 

regionales.  

Sin embargo, los principios que han orientado la reestructuración de la economía y de la 

organización productiva a nivel mundial, han implicado el incremento de la precariedad 

económica y de la exclusión de regiones enteras y de nutridos grupos sociales de los 

beneficios del crecimiento económico, el que en muchos casos se ha alcanzado 

incrementando la desigualdad y el desempleo, debilitando la democracia y la identidad 

cultural o a costa de un consumo excesivo de los recursos naturales en detrimento de las 

actuales y las siguientes generaciones. 

Para poder entender este fenómeno internacional la visión de Giovanni Reyes se vuelve útil 

para comprender la globalización como una teoría, cuyo propósito es la interpretación de los 

eventos que actualmente tienen lugar en los campos del desarrollo, la economía mundial, los 

escenarios sociales y las influencias culturales y políticas. La globalización es un conjunto 

de propuestas teóricas que subrayan especialmente dos grandes tendencias: (Reyes, junio 

2001) 

1. Los sistemas de comunicación mundial  

2. Las condiciones económicas, especialmente aquellas relacionadas con la movilidad de 

los recursos financieros y comerciales. 

La idea de globalización es lo primero que sorprende por su ambigüedad. Se tiene de ella la 

imagen de un proceso nacido al calor de la actual corriente liberalizadora o bien, a las puertas 

del siglo XXI, de una nueva fase del capitalismo. Otras veces puede pensarse que se trata de 

una dinámica constante en el tiempo e inscrita en un largo proceso de acontecimientos 

históricos. 
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A través del proceso de global, las naciones se interrelacionan a tal grado que dependen de 

las condiciones mundiales, en términos de las comunicaciones, el sistema financiero 

internacional y el comercio. Por lo tanto, el escenario mundial está más integrado por las 

transacciones económicas internacionales (Reyes, junio 2001) 

La idea de lo global trae aparejada un conjunto de impactos de todo tipo y alcance que la 

hacen llegar tanto al ciudadano de una determinada nación como de otra, sin embargo a pesar 

de tener esos impactos y utilizar el desarrollo de las comunicaciones y telecomunicaciones, 

como principal impulsor del proceso por todo el mundo; la revolución de las comunicaciones 

y la extensión de la tecnología informática están estrechamente vinculadas al proceso 

globalizador preponderantemente en el terreno económico.  

En palabras de Anthony Giddens la globalización, no es sólo interdependencia económica, 

sino la transformación del tiempo y del espacio en nuestras vidas. Los acontecimientos 

lejanos, económicos o sociales, nos afectan más directa e inmediatamente que nunca, esto 

quiere decir que las decisiones que tomamos como individuos tienen, con frecuencia, 

implicaciones globales. Es innegable como este proceso de globalización se ha manifestado 

en una dimensión económica, gracias a la intención del intercambio y la comercialización. 

De acuerdo con Paul Hirst y Graham Thompson, los cuales afirman que ha aparecido, o que 

está apareciendo, una economía verdaderamente global, en la que las diferentes economías 

nacionales y, por consiguiente, las estrategias domésticas de gestión económica nacional, son 

crecientemente irrelevantes. (Giddens, 1999) 

El comercio internacional ha sido objeto de los diversos impactos de la globalización. Las 

trasnacionales, convertidas en la base de la nueva dominación imperial han comenzado a 

jugar un papel destacado en estas actividades, que no solo pretende expandir y buscar nuevos 

escenarios económicos y de distribución mundial sino que intenta barrer con la soberanía de 

los Estados e imponer niveles de consumo y formas de vida a las naciones menos poderosas. 
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La globalización requiere a profundad estudios, como lo requiere tanto la teoría como la 

práctica del Comercio Internacional, ya los nuevos paradigmas basados en los clásicos no 

dan respuesta a la complejidad de los fenómenos.  

1.2 Globalización y comercio  

Para poder entender la relación existente entre el comercio y la globalización se necesita 

comprender la idea de la globalización económica que consiste en la creación de un mercado 

mundial en el que se suprimen todas las barreras arancelarias para permitir la libre circulación 

de los capitales: financiero, comercial y productivo; conceptos que se explican a 

continuación. 

 El capital financiero, es el dinero, los préstamos y créditos internacionales y la inversión 

extranjera. Su característica es que no ocupa un lugar determinado y que gracias a la 

tecnología puede trasladarse de un lugar a otro con rapidez. 

 El capital productivo, es constituido por el dinero invertido en materias primas, bienes de 

capital (maquinaria, herramientas, edificios, terrenos, vehículos, etc.,) y la mano de obra. 

La globalización entonces, vendría a ser como la etapa de culminación del proceso histórico 

de expansión del capitalismo, con dos objetivos: la libre movilidad del capital y la creación 

de un solo mercado mundial. A través de diferentes agentes o impulsadores de como son los 

bancos y las empresas multinacionales, que han jugado un rol importante en la difusión de 

ideales de comercialización internacional y fusión de las ideas u costumbres de diferentes 

lugares. 

 Las empresas multinacionales son empresas muy grandes que operan en muchos países 

del mundo a través de sus filiales, puesto que tienen su sede en los países desarrollados, 

siendo generalmente muy poderosas y controlan prácticamente el mercado de los 

principales rubros de exportación. Por su parte las empresas multinacionales aprovechan 

la mano de obra barata de los países en vías de desarrollo y de acuerdo a esto se trasladan 

hacia estos países. 
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 Los bancos multinacionales, son el apoyo financiero de las empresas multinacionales, 

solo que aquí se trata de hacer crecer el capital financiero a través de las inversiones en 

los diferentes países. Estas inversiones se realizan en las bolsas de valores de todo el 

mundo. Los bancos multinacionales actúan unidos en grandes consorcios financieros y 

algunos abarcan bancos de muchos lugares.  

Los otros agentes de la globalización son: organismos e instituciones internacionales, que 

comprenden los gobiernos, que con sus políticas ayudan a las multinacionales a realizar sus 

operaciones; y los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial (BM) y el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) que condicionan sus préstamos a que los países 

adopten métodos orientados a eliminar las barreras a la libre circulación del capital.  

Los avances pujantes por desarrollo muy al estilo de Michel Freitag2 el cual llamaba 

modernidad (Freitag, 2011), es una descripción aplicable para la globalización económica, 

que ha reactivado la creencia de que una mayor competencia mercantil a escala mundial a 

partir de la réplica del estilo de vida y negociación de ciertas naciones, sustentada en el 

desarrollo de tecnologías informáticas, sin barreras institucionales y legales propias del 

Estado-nación, considerando esta la única vía de uniformar no solamente gustos y 

preferencias de los consumidores, sino que es una condición necesaria para el establecimiento 

de la democracia liberal, que tiene la ventaja de transmitir el poder de una manera pacífica, 

que supuestamente reduce al máximo los conflictos políticos (Vite Perez, 2000), que se hacen 

notar en las últimas décadas en los intentos de democratización de las naciones de primer 

mundo a los países en vías de desarrollo.  

En la expansión de la globalización económica, existen puntos negativos como la exclusión 

en la que se encuentra al individuo viviendo una situación de desigualdad y/o desarraigo, 

                                                             

2 La noción de modernidad entendida como un mejoramiento en las condiciones de vida de la 
humanidad, ha generado un sin fin de argumentos que establecen que el desarrollo tecnológico será 

la panacea de los principales problemas de la actualidad, proporcionando un mayor bienestar social. 

Dichos argumentos caen en un determinismo tecnológico fundamentados en la idea de progreso. 
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ante la pérdida de protección de parte del estado de bienestar de la amplia red institucional 

orientada a proteger al individuo de las calamidades del desempleo y la enfermedad 

generadas por el mismo desarrollo, entre otras opciones.  

De acuerdo con Amartya Sen en una entrevista que le realizo Nermeen Shaikh, la dificultad 

fundamental de enfrentar las desigualdades radica en el hecho de que las circunstancias en 

las que la globalización podría comportar mayores beneficios para los más pobres no se dan 

en la actualidad. Sin embargo, este no es un argumento válido para oponerse a la interacción 

económica a escala global, sino un argumento para trabajar en pos de una mejor división de 

los beneficios derivados de la interacción económica a escala global. (Cassasas, 2006) 

Estas realidades descritas, surge la duda de poder definir el tan anhelado desarrollo que se 

puja por crecer económicamente una sociedad, buscando la satisfacción de las necesidades 

de la propia comunidad.  

1.3 Significado de desarrollo en este escenario  

El desarrollo es un proceso que abarca crecimiento económico y modernización económica 

y social, consistente en el cambio estructural de la economía y las instituciones (económicas, 

políticas, sociales y culturales) vigentes en el seno de una sociedad, cuyo resultado último es 

la consecución de un mayor nivel de desarrollo humano y una ampliación la capacidad y la 

libertad de las personas.  

De acuerdo con la concepción el resultado deseado del proceso globalizado es: el desarrollo, 

al menos es la justificación comúnmente escuchada en las últimas décadas. Según la real 

Academia Española, la palabra desarrollo significa: Evolución progresiva de una economía 

hacia mejores niveles de vida (RAE, 2016). Lo que significa que para una sociedad llegue a 

los mencionados niveles, es necesario el crecimiento o desarrollo económico, donde todo 

grupo social tendría acceso a las organizaciones y a servicios básicos como educación, 

vivienda, salud, nutrición y que sus culturas y tradiciones sean respetadas a través de la 

generación de actividades productivas económicas 
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El crecimiento económico es una condición directamente asociada con el bienestar y este 

último existe sólo cuando se alcanza cierto nivel de desarrollo, es por ello que resulta 

pertinente cuestionarse si realmente un mayor crecimiento implica algún nivel de desarrollo, 

es decir, si existe una correlación positiva entre ambos. Lo que lleva a pensar que el 

crecimiento es una condición necesaria para el desarrollo, pero no suficiente que por su parte 

ayuda a explicar el desarrollo.  

Aquellos que opinan que el crecimiento es una condición necesaria para el desarrollo, 

reconocen que es posible que el crecimiento se concentre tanto de forma geográfica como 

individualmente. Es probable que unas cuantas naciones en el mundo concentren buena parte 

de los bienes que se producen y por tanto de los ingresos que los mismos generan, también 

puede suceder que sólo algunos individuos se apropien de los incrementos en los bienes y 

servicios, lo que ocasiona una fuerte inequidad en la distribución del ingreso, en este sentido 

el crecimiento no sería suficiente para lograr el desarrollo, meta última de la economía por 

su asociación con el bienestar individual y colectivo. (Sánchez Juárez, 2009). En términos 

económicos implica que para la población tenga oportunidades de empleo y satisfacción de 

al menos las necesidades básicas. Esto indica cierta distribución de la riqueza para lograr el 

acceso de toda la población a servicios básicos, pero una vez satisfecho esta condición, 

pueden existir numerosas distribuciones de la riqueza que la satisfagan. 

Este concepto de desarrollo también choca con ciertos tipos de crecimiento económico, 

específicamente contra aquel que no utilice de modo sustentable los recursos naturales, o que 

no respete las tradiciones o las culturas. En este sentido se puede mencionar por ejemplo la 

tala de bosques en el sur de la República Mexicana, que en términos contables genera 

crecimiento económico en el corto plazo, va en contra del desarrollo al eliminar recursos 

naturales y no respetar los derechos humanos, tradiciones y cultura de los habitantes de la 

zona. 

Contrastando el progreso de la relación desarrollo y crecimiento económico, surge el 

movimiento de objeción al crecimiento: “Decrecimiento”, nacido en los años setenta con el 
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informe del Club de Roma y la conferencia de Estocolmo sobre el medio ambiente. 

(Latouche, 2011). 

Latouche menciona que los fundamentos de la sociedad del crecimiento son la publicidad, la 

obsolescencia programada para la caducidad de los productos de consumo y el crédito, que 

incitan al individuo al consumo desmedido llevándolo a una calidad de vida no deseable. Por 

su parte en su teoría del decrecimiento, no habla de un ideal basado en la utopística, donde 

los hábitos de consumo tienen que ser reinventados, para que la felicidad, entendiéndose 

como bienestar, se base en la buena convivencia más que en la acumulación frenética supone 

una importante descolonización de nuestros imaginarios, pero las circunstancias pueden 

ayudarnos a dar el paso. Y para lograr eso, es necesario primero comprender las necesidades 

del individuo y saber por qué hemos llegado a este punto. 

Ha sido frecuente mezclar el concepto de desarrollo con el de crecimiento económico. Desde 

la teoría neoclásica, se ha evolucionado desde incluir conceptos de la distribución del ingreso 

entre trabajadores y capitalistas. Tales modelos de crecimiento incorporan conceptos de 

optimización e innovación empresarial, lo que significó un avance en la comprensión del 

fenómeno de crecimiento, pero aún no logran explicar problemas de distribución como las 

profundas desigualdades, de riqueza y de desarrollo, dentro de países menos desarrollados. 

1.4 Constructo social: comercio justo  

La idea del desarrollo en el estudio del comercio alternativo es oportuna analizarla, pues es 

la base para la construcción de los nuevos conceptos que permiten explicar el 

comportamiento económico y social de una comunidad, ya sea nacional o internacional, en 

búsqueda del bienestar y calidad de vida. 

Bajo este razonamiento, se presenta la idea y concepción de comercio justo, que a lo largo 

del capítulo 2 de este documento se verá analizada a profundidad con la finalidad de 

comprender la tendencia comercial en búsqueda de un desarrollo con diferentes aristas 

ambientales, sociales y económicas.  



36 
 

Así mismo en la comprensión de la construcción de un concepto propio de comercio justo, 

se realizará un análisis comparativo con base en las teorías de desarrollo en relación con este 

constructo que permitirá concretar teóricamente la incursión de una alternativa comercial y 

comprender su existencia. Por tanto cuando se refiera al concepto de comercio justo a lo largo 

de este trabajo de investigación, se hará referencia al siguiente: 

Comercio justo es la actividad comercial alternativa desplegada de las relaciones sociales 

positivas entre naciones desarrolladas en cooperación a las naciones menos desarrolladas 

dentro del sistema comercial actual, basándose en valores modernos de justicia, equidad y 

transparencia, que caracterizan el dinamismo y la transformación de las actividades justas, 

teniendo como base la sociedad organizada, que puede tener una aplicación en ámbitos del 

local al internacional. La base de esta actividad alternativa es la organización comunitaria, 

que es promovida por varias organizaciones no gubernamentales, Organismos 

internacionales como UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo) de Organización de las Naciones Unidas, movimientos sociales y políticos, con 

el objetivo de fomentar relaciones comerciales entre productores y consumidores justas con 

el mínimo de compañías distribuidoras , con base en valores propios de la sociedad 

responsable y ética. 

Comercio justo no es solo comerciar productos con un costo de la mercancía ajustado a cubrir 

los gastos de producción y salarios ajustados al bienestar de los trabajadores, para venta en 

cualquier lugar compitiendo en mercados abiertos, es un diseño de productos con estándares 

internacionales con precios aceptables en mercados segmentados en venta en puntos 

estratégicos: tiendas de comercio justo instauradas en plazas especificas donde esta 

mercancía puede ser comprada. 

Los componentes de esta actividad comercial son: las cooperativas de productores, las 

organizaciones importadoras, las tiendas especializadas en comercio justo y los 

consumidores; la diferenciación de esto con el comercio tradicional radica en acortar las 

intervenciones de intermediarios en la comercialización, logrando que sea el trato de 
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productores con consumidores más directo, garantizando que los productos lleguen con un 

precio accesible al mercado segmentado de forma más directa.  

La comercialización alternativa, tiene como medio de desarrollo la sociedad responsable con 

ideales postmodernos, que quiere decir, un sociedad de consumo que busca la diferenciación 

de los productos y que está consciente del impacto de adquirir productos que beneficien a 

una comunidad en un lugar lejano o incluso en zonas cercanas marginadas de las 

oportunidades comerciales. En esencia el comercio justo es un comercio alternativo que está 

al alcance de todo consumidor, pero solo es realizado por aquellos que conciben el valor de 

un producto y satisface sus necesidades. 

La línea entre la adquisición de un producto solo por una tendencia social y por la 

responsabilidad social, está marcada por la propia sociedad, donde existan comunidades de 

prácticas que crean valores cívicos y éticos que respeten a las sociedades, esto quiere decir, 

que comprar una mercancía justa es el resultado de aprendizajes sociales enseñados en una 

comunidad que cuida de la misma, sin caer en la idea de ayuda al necesitado, sino más bien 

en el respeto de productos que no son comunes en el lugar de adquisición de mismo.  

Lo alternativo de esta actividad comercial, no lo aleja de los preceptos de competencia y 

estandarización de un comercio tradicional, sino que diversifica las actividades con ayuda de 

etiquetados y/o certificaciones que permiten la distinción de productos dando certeza a los 

consumidores de la autenticidad de un producto. 

1.5 Teorías del desarrollo 

Actualmente los conceptos de desarrollo suelen incluir cierta ideología correspondiente al 

paradigma o marco de pensamiento en el que se encuentra ubicado el autor, por medio del 

cual se leda cierta entonación que permite definir la ruta del desarrollo a partir de 

particularidades y circunstancias que buscan el bienestar de la sociedad y del medio en el que 

vive al tamiz de una visión de una disciplina o ciencia. Cosa que sucede en el concepto de 

desarrollo ligado a la sociedad moderna y al sistema de producción capitalista, que contiene 

la intención de maximización del beneficio y el estímulo para lograr avances tecnológicos.  
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Tal es el caso de fijado en 1972 dentro la conferencia de las Naciones Unidas donde se indicó 

un apellido al concepto de desarrollo, identificándolo como “desarrollo sustentable” donde 

sería aquel cuyo objetivo básico consistiera en utilizar los recursos naturales para la 

satisfacción de las necesidades del hombre, asegurando al mismo tiempo la mejora de la 

calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. 

1.5.1 Desarrollo económico 

Con base en el concepto de la RAE, el desarrollo económico, es definido como la transición 

de un nivel económico concreto a otro más avanzado, el cual se logra a través de un proceso 

de transformación estructural del sistema económico a largo plazo, con el consiguiente 

aumento de los factores productivos disponibles y orientados a su mejor utilización; teniendo 

como resultado un crecimiento equitativo entre los sectores de la producción. El desarrollo 

implica mejores niveles de vida para la población y no sólo un crecimiento del producto, por 

lo que representa cambios cuantitativos y cualitativos.  

A lo largo de la historia, han existido escuelas economistas que han definido este concepto 

con las perspectivas de las teorías económicas, donde se ilustran las capacidades de países o 

regiones para crear riqueza a fin de promover o mantener la prosperidad o bienestar 

económico y social de sus habitantes. Así como el proceso de crecimiento mediante el cual 

los países incrementan los ingresos per cápita y se convierten en industrializados. El 

crecimiento de la producción de un país a la vez viene acompañado de cambios múltiples y 

variados en las estructuras y en la mentalidad de la gente. (Szentes, 2005) 

Escuela Clásica. Para los clásicos, es la acumulación de capital el motor principal del 

crecimiento económico y, por tanto, de las riquezas de la naciones. Uno de los principales 

exponentes es Adam Smith que consideraba que el crecimiento económico demográfico, la 

expansión geográfica internacional y la demanda de la agricultura desembocaban una 

ampliación del mercado. Tal extensión a su vez, fomentaba la división del trabajo, lo que 

repercutía en un aumento de la productividad de la mano de obra. La especialización 

conllevaba mayor destreza de cada obrero ahorro del tiempo perdido cuando los operarios 
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debían pasar a una tercera tarea, o a otra, así como inversión de maquinaria para facilitar y 

abreviar el trabajo y capacitar a un hombre a hacer la labor de muchos. 

Marxismo. En el marxismo, la lucha para controlar las fuerzas de producción es la fuerza 

dinámica detrás del desarrollo humano. El sistema económico determina otras características 

de una sociedad, incluyendo su estructura política. Para Carlos Marx, la estructura económica 

de la sociedad es la verdadera base en donde se apoya la moral, las superestructuras legales 

y políticas y con la cual se corresponden formas definidas de consciencia social. Asimismo 

Marx señala la naturaleza contradictoria del proceso de desarrollo (evolución y revolución) 

y su promoción. La base económica en un modo de producción involucra la relación social 

de producción a la par de la fuerza de producción.  

Escuela neoclásica. La teoría neoclásica presente es un enfoque económico basado en el 

análisis marginalita y el equilibrio de oferta y demanda. Entre los supuestos que el 

comportamiento económico surge del comportamiento agregado de individuos (u otro tipo 

de agentes económicos) que son racionales y tratan de maximizar su utilidad económica o 

beneficio mediante elecciones basadas en la información disponible. 

Escuela histórica. La Escuela Histórica contribuyó al desarrollo de la llamada economía 

institucional, dando mayor profundidad al pensamiento histórico y social pero inhibiéndose 

para realizar las generalizaciones teóricas. Por tal motivo su influencia posterior resultó 

bastante reducida, quedando confinada a aspectos laterales o escuelas de pensamiento poco 

influyentes en el destino posterior de la economía. 

Institucionalismos. El problema económico fundamental es el consistente en la asignación 

de recursos y la distribución de la renta, los economistas institucionalistas dan primacía al 

estudio de los problemas de organización y poder del sistema económico.  

Keynes. La economía keynesiana se centró en el análisis de las causas y consecuencias de 

las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. 

El interés final de Keynes fue poder dotar a unas instituciones nacionales o internacionales 
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de poder para controlar la economía en las épocas de recesión o crisis. Este control se ejercía 

mediante el gasto presupuestario del Estado, política que se llamó política fiscal. La 

justificación económica para actuar de esta manera, parte sobre todo, del efecto multiplicador 

que se produce ante un incremento en la demanda agregada. 

A partir de todas estas visiones, pasando por las corrientes de las escuelas económicas, cabe 

resaltar que lo principal de la búsqueda del desarrollo es el bienestar o la mejora del nivel de 

vida. 

1.5.1.1 Comparativo. 

Con base en esta premisa el Comercio justo, se considera una forma de incursión a los 

beneficios, y acceso a la riqueza de una manera ética y justa, esto se debe a que es un comercio 

diferenciado al convencional, basado en la justicia social, calidad de producto y el cuidado 

de la naturaleza, en el que se fomenta una vinculación directa y de largo plazo entre pequeños 

productores y consumidores, así mismo contribuye a la construcción de un modelo de 

desarrollo sustentable y solidario, en donde los productores obtienen un ingreso digno y 

estable que impulsa sus propios procesos de desarrollo económico, social y cultural.  

El Comercio justo debe su existencia en buena medida a las deficiencias del sistema 

globalizado de libre comercio que impiden la participación plena y digna de múltiples grupos 

sociales, entre ellos, de pequeños productores y consumidores, que en consecuencia, genera 

una distribución inequitativa de la riqueza y de los recursos nacionales, altos índices de 

pobreza, marginación, carencia de servicios públicos, entre otros. Este tipo de comercio es 

una alternativa en la que comunidades pueden diversificar sus mercados y en casos 

específicos dirigir todo su esfuerzo en la comercialización de materias primas, permitiendo 

que parte de sus producciones sean vendidas con márgenes lo sufrientemente elevados en 

mercados específicos en los que las fuerzas de mercado no encarezcan el producto, 

permitiendo la distribución de un ingreso para una mejor calidad de vida de la comunidad 

organizada, normalmente acompañada de ONGs, organizaciones ecologistas o de comercio 

justo, que permiten la correcta distribución de los ingresos. 
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El porcentaje de productos comerciados mediante el comercio justo no sobrepasa el 5% del 

comercio mundial (PROCLADE , 2011), éste puede representar un sector en expansión con 

gran potencial de diversificación, que introduce valores y prácticas comerciales diferenciadas 

y más sensibles a la realidad de los pequeños productores. No obstante, el comercio justo 

exige de todos sus actores (productores, mediadores y consumidores) un esfuerzo 

significativo y condiciones para transformar y mejorar toda la cadena productivo-comercial. 

1.5.2 Desarrollo humano 

Desarrollo humano, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo, trata de la promoción del 

desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades y del disfrute de la 

libertad para vivir la vida que valoran.  

El PNUD, crea el Índice de desarrollo humano (IDH) con la finalidad de tener una 

herramienta que permita el monitoreo del desempeño de una nación en términos de salud, 

educación e ingreso en el tiempo, con la finalidad de comparar y tener una forma de medir, 

los avances de una sociedad en cuanto a su propio desarrollo. Esto es, tener una medición de 

un desarrollo, el cual no expresa al 100% el buen estilo de vida de una comunidad, pero 

permite tener un acercamiento para un estudio comparativo de una zona junto a otra, idea 

que remarca al propio desarrollo en su cognición, siendo difícil de definir pero se entiende al 

comparar o conocer diferentes puntos de vista. El IDH no puede ser entendido sin resaltar el 

término de “Desarrollo Humano”, el cual hace referencia a la capacidad de un ser humano 

para tener acceso a una vida digna, prolongada y saludable. Es necesario monitorear este 

desarrollo humano a través del cálculo de su índice, con el cual se puede concluir en la 

facilidad o dificultad de los habitantes de determinada nación o estado, para lograr la 

finalidad de Desarrollo Humano antes mencionado. (PNUD, 2014) 

Una forma pragmática y general de ver el desarrollo humano es verlo como la adquisición de 

parte de los individuos, comunidades e instituciones, de la capacidad de participar 

efectivamente en la construcción de una de una sociedad próspera tanto en un sentido 
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material como espiritualmente, a lo que hacen referencia diferentes autores como Amartya 

Sen, para referirse al mismo estado de dualidad entre la esencia del ser humano y sus 

necesidades, capacidades, para hacer incidencia a una dimensión de libertad de elección entre 

diversas opciones de realizaciones, que entiende como las dimensiones del ser y del hacer 

(Boltvinik, 2003), esto es más en un sentido de justicia y libertad, factores intangibles que 

una sociedad busca, a lo que Julio Boltvinik hace referencia que hay que buscar el 

florecimiento humano que requiere contar con una serie de precondiciones para que los 

individuos puedan desplegar sus capacidades humanas, que implica reducir la actividad 

creadora del hombre a operaciones simples, constantes y repetitivas que limitan la reflexión 

y el desarrollo mental, creativo y emocional del individuo. 

El ser humano se encuentra en un constante cambio, no sólo en lo referido a los avances 

tecnológicos de lo cual estamos al tanto, sino también en todo lo que se refiere al desarrollo 

de individuo en sí mismo como persona. Es por ello que el concepto de desarrollo humano 

se ha ido alejando progresivamente de la esfera de la economía para incorporar otros aspectos 

igualmente relevantes para la vida, como la cultura. Así pues el PNUD define hoy al 

desarrollo humano como "el proceso de expansión de las capacidades de las personas que 

amplían sus opciones y oportunidades". Tal definición asocia el desarrollo directamente con 

el progreso de la vida y el bienestar humano, con el fortalecimiento de capacidades 

relacionadas con todas las cosas que una persona puede ser y hacer en su vida en forma plena 

y en todos los terrenos, con la libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo y con la 

posibilidad de que todos los individuos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo integrando 

aspectos del desarrollo relativos al desarrollo social, el desarrollo económico incluyendo el 

desarrollo local y rural, así como el desarrollo sostenible. 

Esto es un verdadero reto en la actualidad entender que estas mediciones permiten generar 

políticas y proyectos que deriven en la concepción del desarrollo humano sin lugar a duda; 

pero es aún más grande el reto de la distribución justa del capital disponible para invertir en 

los sectores necesarios, como en las producciones nacionales, en la educación qué 
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desencadenará cambios o visiones diferentes actuales en aspectos financieros, económicos 

ambientales para elevará el nivel de vida de las personas en una nación. 

1.5.2.1 Comparativo 

El Comercio justo alcanza cambios positivos importantes para las áreas rurales, donde puede 

mejorar la vida de los trabajadores y pequeños agricultores, así mismo crea condiciones en 

muchas áreas, para que el desarrollo rural puede tener lugar; esto es porque en el comercio 

justo los productores de países desfavorecidos entran en contacto con distribuidores que se 

encargan de comercializar sus productos en tiendas específicas para garantizar el acceso de 

estos productores a los mercados. 

Los criterios y valores del comercio justo enmarcan la representación de una verdadera 

estrategia de desarrollo en la que la filosofía del comercio justo es visible a través de estos 

preceptos que representan una verdadera estrategia de desarrollo local, humano y sostenible, 

permitiendo constituir una herramienta hacia el logro de los objetivos3 de desarrollo del 

milenio (OMC, 2011), puntos de partida mínimos que encaminan la actividad comercial 

hacia un desarrollo económico político y social integral que por ende genera una construcción 

de una sociedad más cohesionada. 

La organización de la sociedad civil está mostrando mayor dinamismo que las autoridades 

públicas en la reducción de la desigualdad. De acuerdo a la definición adoptada de este 

comercio alternativo se valora una relación comercial que persigue el desarrollo sostenible 

de productores desfavorecidos y excluidos del mercado que pretende realizar esto mediante 

la aplicación de mejores condiciones comerciales, la sensibilización de la sociedad y la 

realización de campañas. 

                                                             

3 El Director General Adjunto Harsha V. Singh, en un discurso pronunciado en la UNCTAD el 6 de 

junio de 2011, dijo que “el comercio y la política comercial se han convertido actualmente en 
herramientas de fundamental importancia para lograr los objetivos de desarrollo nacional y se 

considera que son elementos decisivos en el camino hacia la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio” 
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Para la certificación de los productos en este comercio, es necesario considerar aspectos de 

trabajo infantil y de equidad de género, en los que se garantiza que la comunidad pueda llegar 

a una mejor calidad de vida; esto se realiza de acuerdo a los parámetros de la organización 

internacional de comercio, donde se crea un andamiaje en la reasignación de los ingresos e 

inversión, garantizando el apoyo en planos de educación y salud para los participantes y 

familiares de las cooperativas, que permitirán el desarrollo de la comunidad. 

1.5.3 Desarrollo y sustentabilidad 

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín y la concientización 

acerca del impacto de la contaminación en el mundo, la concepción que se tenía de las 

actividades en la construcción y producción ha cambiado; ahora se tiene más respeto por el 

medio en el que vive y se considera su impacto a un largo plazo. A partir de estos 

acontecimientos, las concepciones de los términos desarrollo y sustentabilidad se han ido 

transformando conforme avanza la sociedad, así como su utilización en los discursos en pro 

de un desarrollo social de cada país, impregnan incluso esos conceptos, las declaraciones 

internacionales de los líderes de los principales organismos e instituciones internacionales, 

como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial (BM), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros más; cuando se pretenden explicar un avance 

social y crecimiento económico que se pueda mantener para las próximas generaciones. El 

termino desarrollo ha sido tomado para explicar la evolución o cambio de las cosas ya sea 

efectos en relación con una sociedad o a la misma sociedad. Desde un punto de vista social 

y un tanto romántico, se toma al desarrollo como el hacer pasar una cosa del orden físico, 

intelectual o moral por una serie de estados sucesivos, cada uno de ellos más perfecto o más 

complejo que el anterior.  

Aunque este término esté cargado con tintes sociales, desde un punto de vista económico se 

le toma como el proceso autosostenido que supone un aumento de la capacidad de una región 

o nación para producir bienes y servicios deseados por la sociedad, esto a su vez está ligado 

al aumento en el acceso global, y por habitante de estos bienes y servicios, que son 
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acompañados de cambios estructurales en una sociedad como son: cambios políticos, 

económicos, psicológicos y demás.  

Tomando en cuenta el enfoque económico del concepto de desarrollo, según Lauchin Currie, 

es posible estudiar al desarrollo económico desde varios ángulos. Los cuales consisten en los 

siguientes puntos: (Currie, 1974) 

 Considerar cómo y por qué empieza el crecimiento. 

 Explica el nivel de crecimiento a que se ha llegado, lo que constituye un ejercicio 

histórico y analítico. 

 Buscar un patrón de congruente crecimiento que se adapte a muchos casos diferentes, 

donde se espera que con la creación de modelos conduzca a la teoría del crecimiento. 

 Investigar por qué el crecimiento no ha avanzado y averiguar la forma en que este puede 

avanzar. 

 Todo esto lleva al término desarrollo económico a inclinarse por la búsqueda de un 

crecimiento económico con miras a la autosustentabilidad. 

El término “sustentabilidad” no es un concepto acabado, pues tiende a variar y complementar 

su concepción dependiendo de la visión con la que se maneje, pues se aplica tanto a la 

producción, a la ecología, a la economía, al medio ambiente, a la sociedad, como al 

desarrollo. Este término posee una connotación de renovación continua en el tiempo o 

posibilidad de reutilización de los recursos por parte de las generaciones futuras. En 

consecuencia la meta de llegar a una sustentabilidad estaría incorporada a la búsqueda de 

satisfacción en las necesidades de la humanidad en el presente, sin comprometer sus 

necesidades futuras; promoviendo una nueva alianza naturaleza-cultura fundando una nueva 

economía, reorientando los potenciales de la ciencia y de la tecnología, y construyendo una 

nueva cultura política fundada en una ética de la sustentabilidad (en valores, en creencias, en 

sentimientos y en conocimientos) que renueva los sentidos existenciales, los mundos de vida 

y las formas de habitar el planeta Tierra. (OEI, 2006) 

1.5.3.1 Comparativo 
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La base que mantiene la producción y comercialización de los productos de comercio justo, 

es la sustentabilidad, que es la armonización de la comunidad con el medio ambiente, esto es 

por la sensibilidad del mercado meta, así como la conciencia de la población de mantener los 

recursos que les permiten el crecimiento económico, garantizando el desarrollo de las 

generaciones futuras. 

El respeto al medio ambiente es un elemento de vital importancia para el Comercio justo. La 

mayoría de producción agrícola se realiza bajo criterios de agricultura ecológica y en el sector 

artesanal se prioriza el uso de materiales autóctonos y procesos no contaminantes.  

Las organizaciones que producen productos de Comercio justo maximizan el uso de materias 

primas de fuentes gestionadas en forma sustentable en sus áreas de distribución, comprando 

a nivel local cuando sea posible. Utilizando tecnologías de producción que buscan reducir el 

consumo de energía y en lo posible las tecnologías de uso de energías renovables que 

reduzcan al mínimo las emisiones de gases de efecto invernadero. Ellos tratan de minimizar 

el impacto de sus residuos sobre el medio ambiente; lo que permite minimizar los impactos 

ambientales, mediante el uso de plaguicidas orgánicos o de bajo uso de pesticidas en los 

métodos de producción siempre que sea posible. 

Lo que caracteriza al comercio justo es el cumplimiento de un conjunto de estándares muy 

elevados, basados en certificaciones internacionales que autentican que la producción y la 

comercialización respetan y minimizan el impacto ecológico de la producción de mercancías. 

Otras iniciativas de comercio ético, productos solidarios o comercio sostenible, se asientan 

sobre uno o dos criterios pero no garantizan en la mayoría de los casos un precio justo al 

productor ni los demás elementos de apoyo que brinda el Comercio justo.  

Atendiendo a la corriente sustentable, el ser humano no es solo un ser que vive dentro de un 

ambiente, sino que forma parte del mismo ecosistema, por tanto el comercio justo es un 

movimiento comprometido con la calidad de vida de la comunidad con base en el respeto a 

la soberanía alimentaria, la expansión de los mercados locales y la no generación de nuevas 

dependencias Norte-Sur que puede ser insostenibles para la propia comunidad, esto quiere 
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decir, que no solo se cuida el medio en el que se desarrolla la comunidad, sino que se 

considera un todo, de una manera integral con el lugar en el cual está asentada la comunidad. 

1.5.4 Desarrollo local 

El desarrollo es un proceso de cambio estructural global multifactorial de acciones 

multidisciplinarias que requiere conocimiento económico, político, social, cultural y 

medioambiental, tendiente a aumentar la calidad de vida de todos los miembros integrantes 

de la sociedad con la finalidad de alcanzar una más completa satisfacción de las necesidades 

colectivas básicas. 

El desarrollo local es una estrategia de desarrollo regional alternativa a la clásica de los Polos 

de Desarrollo que dominaron las políticas públicas de desarrollo regional en los años 60 y 

70. Los Polos de Desarrollo eran ciudades elegidas por el poder político para impulsar la 

localización de industrias, ahora bien el desarrollo local busca la alternativa a estos polos con 

base en el poder impulsado desde la base social, la comunidad es la protagonista de su propio 

desarrollo y es propio de políticas horizontales y de abajo-arriba. Autores como Vázquez 

Barquero hablan de desarrollo local como una estrategia que intenta promover la creación de 

empresas a escala local, las cuales deben aprovechar los recursos endógenos con que pueden 

contar en su ámbito geográfico más próximo. (Ferrás Sexto, Carlos y Xoán M. Paredes, 1999) 

Cuando se refiere al desarrollo local se entiende como un proceso en el que una sociedad 

local, manteniendo su propia identidad y su territorio, genera y fortalece sus dinámicas 

económicas, sociales y culturales, facilitando la articulación de cada uno de estos 

subsistemas, logrando mayor intervención y control entre ellos. Para llevar adelante dicho 

proceso, es fundamental la participación de los agentes, sectores y fuerzas que interactúan 

dentro de los límites de un territorio determinado, los cuales deben contar con un proyecto 

común que combine: la generación de crecimiento económico, equidad, cambio social y 

cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio espacial y 

territorial, con la finalidad de elevar la calidad de vida y el bienestar de sus pobladores. Este 

tipo de desarrollo se puede definir con base a unos contenidos conceptuales 
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internacionalmente reconocidos como una particular forma de desarrollo regional en la cual 

los factores locales, el espíritu de empresa local, las empresas locales, o las instituciones 

financieras locales constituyen las principales fundamentos para el crecimiento económico 

regional, siempre dentro de la economía de mercado y del modo de producción del 

capitalismo neoliberal.  

Toda política tendiente a provocar el desarrollo, tiene que tener en cuenta las realidades 

sociorregionales donde se aplica. Estas realidades condicionan las decisiones a tomar, así 

como también la estrategia y la táctica a seguir; puesto que está íntimamente relacionado con 

las capacidades de transformar, reaccionar, promover e introducir que pueden o deben poseer 

los individuos que conforman una sociedad; es decir, las capacidades que deben poseer para 

transformar el sistema socio-económico, para reaccionar a los cambios externos, y para la 

promoción del aprendizaje y la introducción de la innovación, siempre, todo ello, a escala 

local. 

El desarrollo local, busca el equilibrio entre el mundo por la globalización y por la dialéctica 

global/local que ésta conlleva. Es aquí donde algunos gobiernos locales/regionales han 

intervenido en el proceso, impulsando políticas encaminadas a solucionar los problemas que 

presenta la reestructuración productiva, con base en la participación intencional, sin separar 

la vista del crecimiento de la zona. Por ende este tipo de desarrollo está asociado a una 

desregulación y flexibilización del mercado de trabajo y por lo tanto en clara consonancia 

con los principios Neoliberales que imperan en la economía mundial hoy en día. 

1.5.4.1 Comparativo 

Resulta improbable analizar un proceso desarrollo local sin que se refiera a una sociedad 

global en la que está circunscrita, pues cuando algo se define como local es porque se le 

considera en relación a una escala global, ya sea a un poblado, municipio o comunidad con 

respecto al estado, provincia o al mismo país al que pertenece; esto supone reconocer el 

análisis de las grandes determinaciones sistémicas y estructurales en los que se ve reflejado 

el sistema local, pues son el efecto de la reproducción a escala de estados de los procesos y 
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determinaciones globales. La distinción de estas nociones radica en que lo local no es más 

que lo global y sino que es una dimensión específica de lo social donde los actores, las 

modalidades y los objetivos de acciones por el desarrollo son llevadas a desempeñar el papel 

activo en el desarrollo siendo las colectividades locales y las de grupos organizados lo que 

son capaces de movilizar recursos internos y externos para el beneficio de la colectividad 

local. 

Actualmente las políticas de desarrollo regional constituyen el principal instrumento de 

modernización y unificación de sujetos mencionados en pos de un desarrollo social y local, 

de acuerdo con Vázquez Barquero el desarrollo local es considerado como un proceso de 

crecimiento y cambio estructural y este proceso de cambio social es más que una estrategia 

de promoción de un proceso social solidario en la iniciativa individual de pequeños grupos 

que pueden hacer que el actor de dinamización de un territorio. 

Un proceso de crecimiento y cambio estructural que se produce como consecuencia 

de la transferencia de los recursos de las actividades tradicionales a las modernas, de 

la utilización de economías externas y de la introducción de innovaciones, y que 

genera el aumento del bienestar de la población de una ciudad, una comarca o una 

región. Cuando la comunidad local es capaz de utilizar el potencial de desarrollo y de 

liderar el proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo se puede convenir en 

denominarla desarrollo local endógeno. (Vázquez Barquero, 2000) 

Desde esta perspectiva el comercio justo mediante la creación de redes y relaciones 

comerciales basados en los contactos de las organizaciones no gubernamentales puede 

ayudar a mejorar las condiciones de vida de los productores a través de la relación norte-sur, 

que en formar teórica se da respuesta a las desigualdades comerciales en las transacciones 

económicas internacionales de un comercio convencional. Esta mejora de condiciones de 

vida estará centrada en la participación de los actores en la base de la organización 

comunitaria y en el quehacer local permite a concretar en ventas internacionales con una 

perspectiva ambiciosa de forma alternativa a la cual no pueden acceder productores 



50 
 

comerciantes locales y regionales en un mercado internacional de manera igualitaria de las 

grandes corporaciones. 

En la creación de iniciativas del desarrollo local, la acción de la producción y el consumo 

delega más poder al productor regional, ya que éste ahora es capaz de asignar el valor 

agregado a sus mercancías, integrándose cada vez más pasos en la gran formación de 

productos en proceso de diseño, creación y comercialización de estos, con base en los 

criterios internacionales.  

Este comercio alternativo no es en su totalidad un cambio radical del mercado convencional, 

ya que también parte de este ámbito internacional conocido, en el que también existen 

problemáticas entre los actores implicados en los canales de distribución que están 

conectados a los organismos no gubernamentales y estos a su vez a los productores y 

trabajadores a través de las reglas de comercio internacional. 

1.5.5 Desarrollo desigual 

Para entender esta vertiente del desarrollo es necesario comenzar reconociendo el carácter 

intrínseco de la empresa individual como unidad de expansión del capital, donde el 

crecimiento es el objetivo estratégico por parte de la empresa hacia la expansión lo cual en 

la actualidad no es una cuestión de elección, sino de sobrevivencia. Por el contrario, es una 

necesidad impuesta a la empresa por su posición en el mercado y por su existencia dentro de 

un sistema capitalista. Esta necesidad se ve reforzada también por factores sociológicos, tales 

como el status social y el poder asociado con el hecho de ser propietario, director, o mánager 

de una empresa en expansión. Este es un punto de partida es crucial porque conduce a la idea 

del crecimiento como resultado de un proceso que es impulsado por agentes activos y no por 

factores exógenos. En particular, en el contexto de la economía capitalista, el crecimiento es 

el resultado de una actividad dirigida y organizada por las propias empresas, todas ellas 

intentando aumentar y mejorar su posición competitiva en relación con el resto. Una vez que 

se admite este principio es posible la comprensión del problema del desarrollo desigual. 
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Mientras los países prosperarán en una especialización que no necesariamente es equitativa 

entre todas las naciones, de lo que pueden producir mejor para posteriormente intercambiarlo 

con lo que produzcan los demás países bajo la misma lógica, se podría entender que todo 

fuera fácil al competir en un marco internacional, pero no es todo, puesto que existen otras 

variables que hay que tomar en cuenta como son los políticas internacionales de las naciones 

y los organismos internacionales, la competencia con la que se enfrentan las naciones que 

producen lo mismo, las tendencias internacionales de consumo de productos y el contexto 

sociocultural del mercado en que se encuentran inserto los estados, donde la inversión, la 

tecnología juegan un papel de distinción entre las mismas. 

Pero el desarrollo desigual económico y tecnológico entre países industrializados y 

subdesarrollados no se ha producido solamente en la industria y los servicios, sino más bien 

en la agricultura, ya que todavía quedan muchos países afroasiáticos y latinoamericanos 

donde el campo representaba, en 1980, más del 70% del empleo de la población activa. 

(Guillen, 1988) 

Las desigualdades en las naciones se evidencian reiteradamente una serie de desequilibrios 

estructurales en la sociedad de orden económico, geográfico, político y otros más, que 

tradicionalmente han condicionado o han sido producto de su desarrollo; que en el caso de 

Latinoamérica son más identificados en comparación de las naciones desarrolladas se pueden 

resumir en los siguientes: 

• El desigual reparto de la tierra y el atraso socioeconómico del campo, donde los 

rendimientos agrarios todavía son insuficientes para la alimentación de la población. 

• El elevado crecimiento natural de la población debido a las altas tasas de natalidad; ya 

que los avances sanitarios que permitieron reducir la mortalidad no han sido 

acompañados del progreso necesario en materia de educación social.  

• La centralización del poder político y la debilidad de la administración local, que 

advierte de la imposibilidad de aplicar políticas de desarrollo endógeno dirigidas y 

formuladas desde la propia comunidad local.  
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• La concentración espacial excesiva de poder político y de las actividades industriales y 

de servicios en un número reducido de polos urbanos que coinciden con las capitales 

políticas que se traduce en el abandono del campo y la negación de los valores rurales. 

• La enorme distancia en cuanto a nivel de vida y a posibilidades de humano entre los 

habitantes de las áreas urbanas y las rurales, y la segregación espacial de las ciudades, 

donde se diferencian nítidamente los contrastes entre las grandes bolsas de pobreza en 

los llamados asentamientos irregulares, generando hacinamiento; identificado como el 

llamado patrón periférico de ocupación del espacio. Muchas veces se emigra para 

mejorar las propias condiciones de vida, otras sencillamente para sobrevivir. 

• La existencia de redes de influencia jerárquicamente así como la inexistencia de un 

sistema democrático deficiente, las poderosas familias políticas, el despotismo, la 

corrupción, el narcotráfico y el asesinato. Elemento que aumentan la inseguridad y el 

drama social que aleja a las inversiones necesarias para el desarrollo económico. 

• La marginalidad, desigualdad social, subempleo y paro de grandes contingentes 

demográficos que no tienen oportunidades de educación y promoción social. 

• Las grandes diferencias regionales, especialmente entre la región central Formada por el 

área metropolitana de las ciudades capitales. 

Es un hecho que se enfrentan los países en desarrollo las modificaciones en las políticas de 

uso de los recursos productivos principales, tal es el caso de la reforma agraria y el desarrollo 

de infraestructuras, así como, las principales limitantes al crecimiento de la agricultura y 

ayudan a liberar fuerzas económicas sin explotar. Añadir a estas tendencias una política de 

gradual la apertura a los mercados mundiales y uno encuentra mucha similitud con el tipo de 

estrategia de crecimiento impulsado por las exportaciones seguido por el primer nivel de 

reciente industrialización economías. (Ocampo, José Antonio y Rob Vos, 2008) 

Un resultado de todas esas asimetrías o desigualdades en las naciones el resultado es el deseo 

de justicia social que es un tema que no puede ser ni más real, ni más oportuno; no puede ser 

más real, porque simplemente no puede darse un desarrollo humano pleno sin justicia social, 
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o en otras palabras, la justicia social es un requisito "sine quo non4" para que pueda lograrse 

un desarrollo humano. Y no puede ser más oportuno, porque lamentablemente hoy, por moda 

o por simple imitación, hemos caído en un esquema neoliberal que soslaya la justicia social 

y por lo mismo deja en entredicho la posibilidad de alcanzar un desarrollo humano. 

1.6 Teorías del comercio Internacional 

La teoría del comercio internacional ha demostrado, en las últimas décadas, una inquietud 

constante por abrir nuevas líneas de investigación en la búsqueda de evolucionar el desarrollo 

económico de las naciones, las cuales han estado en debate desde su implantación y con el 

paso del tiempo comprobando si son adaptables al sistema económico y sus cambios; prueba 

de ello es que el cuerpo teórico dominante hasta mediados del siglo XX ha sido 

continuamente puesto en entredicho desde entonces, apareciendo aportaciones que trataron 

de complementarlo, corregirlo o enfrentarlo. Ello ha generado un interesante debate 

científico, que, de ninguna manera, se puede considerar limitado y que constituye una fuente 

de la nueva teoría del comercio internacional tomando como base los hechos históricos y las 

teorías desarrolladas. 

El comercio internacional puede ser definido como aquel que se realiza entre los Estados que 

componen la comunidad internacional, ya sea por medio de organismos oficiales o de los 

particulares mismos. También debe considerarse comercio internacional es aquel que tiene 

lugar entre un Estado y una comunidad económica.  

De acuerdo a Chacholiades podemos afirmar que el pensamiento entorno a la economía 

internacional se puede clasificar en dos grandes ramas: las finanzas internacionales y el 

comercio internacional. La primera se trata de una teoría monetaria, centrada en el corto 

plazo; en cambio, la teoría del comercio internacional se preocupa por los aspectos reales de 

                                                             

4 Conditio sine qua non o condicio sine qua non es una locución latina originalmente utilizada como 
término legal para decir «condición sin la cual no». Se refiere a una acción, condición o ingrediente 

necesario y esencial —de carácter más bien obligatorio— para que algo sea posible y funcione 

correctamente. 
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las relaciones económicas entre naciones y por las tendencias en el largo plazo. 

(Chacholiades, 1992).  

Lo cual nos lleva analizar las teorías de acuerdo a los aspectos y factores que componen la 

estructura del comercio para lo cual han divido en 4 grupos que explicaran la evolución y 

desarrollo de esta actividad económica: Principal antecedente de las teorías del comercio, 

Teorías clásicas, Teoría neoclásica y Nuevas teorías del comercio internacional. 

1.6.1 Corriente de nuevos productos y la brecha en la imitación tecnológica.  

M. V. Posner en su teoría elimina el supuesto que establece el modelo H-O de funciones de 

producción idénticas entre países, y destaca las diferencias de conocimiento tecnológico entre 

países como el principal factor que determina el patrón y la dirección del comercio 

internacional.  

Esta teoría hace uso de la secuencia de la innovación y la imitación, particularmente en la 

medida que esta secuencia afecta las exportaciones. A medida que se desarrolla un nuevo 

producto y se vuelve rentable en los mercados domésticos, la empresa innovadora, la cual 

disfruta de un monopolio temporal, tiene en un principio fácil acceso a los mercados 

extranjeros. Al comenzó, las exportaciones del país crecen, pero posteriormente las ganancias 

de las empresas innovadoras dan origen a la imitación en otros países, los cuales pueden 

llegar a tener una ventaja comparativa en la producción del nuevo producto una vez que se 

ha diseminado la innovación. Sin embargo, cuando el país innovador pierde su ventaja 

absoluta en un producto a través de la imitación, comienza un nuevo ciclo de innovación-

imitación en otro producto. Así el país innovador puede continuar desarrollando nuevos 

productos y puede continuar teniendo una ventaja absoluta Temporal en productos que con 

el tiempo son producidos más eficientemente en otros países. 

El comercio y el monopolio del país innovador tienen un horizonte temporal determinado 

por la duración de la brecha en la imitación tecnológica. La teoría de la proporción de factores 

o de la productividad relativa del trabajo está limitada para explicar la corriente permanente 

y continua de exportaciones de nuevos productos.  
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1.6.2 El ciclo del producto y el ciclo del comercio  

La teoría de R. Vernon del ciclo del producto es una extensión de la teoría de nuevos 

productos y la brecha en la imitación tecnológica, ya que analiza la evolución completa en el 

ciclo del producto y encuentra que la brecha en la imitación la cierra el propio país innovador, 

que traslada su producción en una determinada etapa de la evolución del producto al resto 

del mundo. El modelo de ciclo de vida de un producto de Vernon nos explica las tres etapas 

por las que pasa la vida de una mercancía industrial.  

I. En la primera fase, el producto se descubre, se introduce en el mercado en pequeñas 

producciones, en régimen casi de monopolio/oligopolio (puesto que o no hay o son pocos los 

competidores), y la demanda es muy poco elástica respecto al precio. La primera fase de la 

producción requiere profesionales y técnicos muy cualificados y un alto grado de desarrollo 

tecnológico, por lo que generalmente se realiza en países avanzados. 

II. En la segunda etapa aparecen ya muchos más productores, las técnicas para fabricar el 

producto se han simplificado y la elasticidad del precio frente a la demanda se ha visto 

incrementada. La segunda etapa se efectúa en naciones intermedias 

III. Finalmente, en la etapa madura del producto, el proceso de fabricación es muy simple, se 

ha estandarizado y se utiliza intensivamente mano de obra. La fase madura busca los bajos 

costes del trabajo existente en determinados países del Sur. 

El modelo del ciclo del producto puede explicarnos con claridad los continuos flujos de 

sectores entre países a escala internacional, así como las características de la política 

industrial más adecuada para cada Estado. Asimismo, el modelo de Vernon nos permite 

entender las características de los patrones comerciales de los países, y revela como la 

tecnología, el capital humano y el marketing internacional resultan ser factores clave para la 

competitividad internacional 

Los principales elementos que determinan la especialización internacional en manufacturas 

para la teoría del ciclo del producto son:  
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 La tasa de innovación de nuevos productos y nuevos procesos  

 Los efectos de economías de escala  

 La dinámica y estado del conocimiento entendiéndose como que no es un bien libre. 

 La incertidumbre para influir sobre los patrones de comercio.  

1.6.3 Las ventajas competitivas.  

La investigación revela que la mejor manera en que las empresas pueden lograr una ventaja 

competitiva consiste en hacer innovaciones. A menudo esto se logra mediante un 

mejoramiento constante de los bienes y servicios. Otra manera en que las empresas 

internacionales conservan su ventaja competitiva consiste en hacer obsoletas las 

innovaciones, es decir, desarrollan un nuevo producto que reemplace al anterior. En opinión 

de Michael Porter (Porter, 1991) hay cuatro atributos generales que individual e 

interactivamente rigen la ventaja competitiva a nivel nacional: condiciones de factor, 

condiciones de demanda, industrias conexas y de soporte, y el ambiente donde compiten las 

organizaciones. El siguiente esquema muestra estos atributos:  

Condiciones de factor. Según la teoría básica del comercio internacional, un país exportara 

los bienes que aprovechan al máximo las condiciones de factor que posee en cantidades 

importantes. No obstante, la teoría del comercio internacional se limita en aprovechar uno de 

los factores básicos. A fin de conservar una posición competitiva, un país ha de mejorar o 

ajustar constantemente sus condiciones de factor.  

Condición de demanda. Michael Porter señala que la ventaja competitiva de un país se 

fortalece si sus bienes y servicios tienen una gran demanda a nivel local. La demanda ofrece 

varios beneficios. Le ayuda al vendedor a saber lo que los compradores desean. Si es preciso 

hacer cambios, el vendedor local se entera a tiempo y puede ajustar o innovar para el mercado 

antes que los competidores situados lejos de allí puedan responder.  

Industrias conexas y de soporte. Cuando los proveedores están situados cerca del 

productor, las empresas a menudo ofrecen insumos baratos que no están al alcance de los 

competidores distantes. Además, los proveedores saben lo que está sucediendo en las 
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industrias y se encuentran en condiciones de pronosticar cambios y de responder a ellos. Al 

compartir esa información con el productor le ayudan a no perder su posición competitiva.  

Estructura, estrategia y rivalidad de las empresas. Es el contexto dentro del cual, las 

compañías se crean, organizan y administran, así como la naturaleza de la rivalidad a nivel 

nacional. Las naciones tienden a progresar en las industrias donde las prácticas gerenciales 

favorecidas por el ambiente nacional son apropiadas para las fuentes de la ventaja 

competitiva. Una fuerte rivalidad doméstica y la ventaja competitiva guarda relación entre 

sí. La cercanía de una de otra aumenta la rivalidad entre las empresas y esto incrementa la 

competitividad empresarial local.  

1.7 Integración comercial: los Grados de integración económica.  

El proceso de globalización es alimentado en gran medida por los esfuerzos de las naciones 

para culminar y cerrar acuerdos de integración en sus diferentes niveles o formas; la 

internacionalización de empresas, las fusiones y el comercio intrarregional son factores que 

influyen en el camino hacia la integración económica de las naciones. Para lo cual es 

necesario saber sobre sobre los niveles de integración económica y cómo estos benefician el 

movimiento de mercancías y personas en el mundo. 

La integración económica se puede definir como una situación o un proceso que se genera 

paulatinamente en los estados naciones en el que se presenta una creciente apertura e 

interdependencia política y económica entre las naciones que hacen parte del proceso: es 

aquí, donde una serie de países se unen con la finalidad de incrementar y facilitar el 

intercambio comercial en el marco de sus territorios. (Lopez Zamarripa, 2005) 

De acuerdo con lo visto en las teorías de comercio internacional, los puntos de vista de los 

economistas clásicos Adam Smith y David Ricardo para mostrar las ventajas que reporta el 

comercio entre naciones son igualmente válidos cuando se trata de ponderar las virtudes de 

la integración económica. Cualquier acuerdo internacional que favorezca la especialización 

y el intercambio estará aumentando la eficiencia en la asignación de los recursos y la 

productividad de los factores. 
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Se pueden distinguir diversas fases o grados de integración económica entre países 

atendiendo al nivel alcanzado por el desarme arancelario y por la coordinación de las políticas 

económicas. 

Un Área de Libre Comercio está formada por varios países que deciden eliminar las 

barreras al comercio interno pero manteniendo cada uno sus propios aranceles diferentes 

frente a terceros. El problema que se deriva de esto es la necesidad de mantener controles 

fronterizos para los productos que procedan de países pertenecientes al Área de Libre 

Comercio pero que hayan sido producidos total o parcialmente en el exterior. 

La Unión Aduanera se produce cuando un Área de Libre Comercio establece un arancel 

exterior común. La unión aduanera requiere de mayores esfuerzos de negociación y acuerdo 

interno ya que cada país perteneciente a la unión verá modificada su estructura productiva en 

mayor o menor grado como consecuencia de decisiones comunes. Los controles fronterizos 

desaparecen para los productos pero permanecen las barreras que impiden la circulación de 

los factores. 

El Mercado Común supone la eliminación de barreras a la circulación de los factores 

productivos, es decir, de los trabajadores y del capital. La libre circulación de trabajadores 

consiste en permitir en igualdad de condiciones la contratación de la mano de obra que 

proceda de los países integrantes y en que además, se reconozcan mutuamente las titulaciones 

profesionales y haya una cierta armonización de criterios educativos. La libre circulación de 

capitales podría quedar desvirtuada mediante el establecimiento de impuestos diferenciales 

por lo que requiere también un cierto grado de armonización fiscal. 

La Unión Económica supone un grado más en la armonización de las políticas fiscales y 

monetarias. Se produce aquí una mayor cesión de soberanía ya que, al dotarse de un sistema 

monetario único, cada país se somete a una disciplina monetaria para mantener los tipos de 

cambio dentro de los márgenes autorizados. 
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La Integración Económica, finalmente, implica la aparición de una autoridad supranacional 

que adoptará las decisiones de política fiscal y monetaria. Cualquier decisión particular 

dirigida al fomento de una rama productiva o a la corrección de un desequilibrio regional 

deberá ser autorizada por dicha autoridad. 

Los principales efectos dinámicos de la integración son las economías de escala, los efectos 

sobre la competencia y, en suma, sobre el crecimiento económico.  

Economías de escala significa que las empresas de los países que se integran podrán atender 

ahora a un mercado mayor y aumentar su producción, consiguiendo así unos costes medios 

más bajos. Aunque hay algunas reticencias, la mayoría de los economistas están de acuerdo 

en que la unión aduanera permitirá sustanciales beneficios, es decir, permitirá el aumento de 

la producción con costes medios más bajos en un gran número de sectores productivos. 

Los efectos sobre la competencia son dudosos. Algunos economistas consideran que la unión 

aduanera fomenta la competencia entre empresas, forzando así a mejoras en la eficacia 

productiva. Otros, por el contrario, creen que las uniones aduaneras facilitan la creación de 

cárteles y monopolios. 

Las uniones aduaneras estimulan las innovaciones, los avances tecnológicos y aceleran el 

crecimiento económico ya que permiten el crecimiento del tamaño de las empresas y las 

empresas grandes destinan proporcionalmente más recursos a la investigación. 

1.8 Convergencia de comunidad.  

Ante estas circunstancias polivalentes convergentes y divergentes de las naciones, 

refiriéndose a los aspectos sociales, políticos y económicos de las integraciones, conviene 

señalar la idea que la misma globalización tiende a acentuar: la idea de la comunidad, la cual 

es concebida como aquel grupo o conjunto que puede estar conformado por personas o 

animales y que ciertamente comparten una serie de cuestiones como ser el idioma, las 

costumbres, valores, tareas, roles, estatus y zona geográfica, entre otras. (RAE, 2016).  
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Básicamente lo que convierte a una comunidad en tal, es la creación de una identidad común, 

es decir, que todos los integrantes de la misma, de acuerdo a sus patrones culturales siguiendo 

sus ideologías con un objetivo en común, conformaran un ente que dará la identidad de esa 

comunidad. 

El término comunidad aplica en diferentes ámbitos que para fines de la investigación 

conviene señalar: Comunidades internacional y comunidades local 

1.8.1 Comunidad internacional 

Después de la Segunda Guerra Mundial se crea un paradigma o modelo de interpretar la 

realidad en las Relaciones Internacionales que todo el mundo acepta en el que el Estado tiene 

que dar respuesta a diferentes intereses y tratar de hacerlo en un sistema donde otros estados 

persiguen igualmente sus propios, diferentes y en ocasiones contradictorios intereses. 

La comunidad internacional se entiende como la comunidad de estados más poderosos. Para 

Bull (Bull, 2005) existe una gradación de menor a mayor nivel de socialización que son 

sistema, sociedad y comunidad. En la primera Los estados mantienen contactos entre sí, con 

repercusiones mutuas en sus actuaciones. En el segundo se ve como un escalón en asenso 

tomando en cuenta la organización en un sistema como la sociedad internacional que es pues 

a posterior a este sistema internacional donde los miembros comparten intereses y quizá 

valores, pero no necesariamente, esta unión no se trata de un orden espontáneo; el orden tiene 

un carácter normativo que limita a todos los participantes en sus actuaciones. Por último la 

comunidad en la que se detallan los valores cosmopolitas comunes. Para algunos es algo 

innato, para Bull es una creación artificial. Es un avance más. 

Es pues la expresión comunidad internacional designada al conjunto de actores influyentes 

en materia internacional: como organismos internacionales y su dinámica con las naciones, 

es decir la comunidad internacional regulada por las normas y tratados internacionales del 

Derecho internacional. 
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Esta definición nos lleva a localizarnos en un aspecto general donde las naciones se unen, 

formando un ente bajo mismos flujos culturales, políticos, sociales y comerciales. Como 

influjo de la globalización, la comunidad internacional tiende a generar aspectos de 

concentración en bloques que en la realidad como comunidad pueden polarizarse y 

concentrarse en otras comunidades en ámbitos más localizados en escala de lo internacional, 

regional, estatal hasta lo local.  

1.8.2 Comunidad local 

La comunidad al igual que la nación es, primordialmente, un vínculo de integración, una 

forma de sociabilidad entre los individuos que reconocen una serie de factores comunes en 

sus generaciones.  

Del mismo modo, la comunidad no es más que un hecho social, pero no una institución sujeto 

de derecho. Es un conglomerado semejante al pueblo, aunque con caracteres comunes más 

fuertes, con una filiación biológica y cultural mucho más arraigada. La comunidad local, 

análogamente a la nación, tiene un sentido ético-social: es una comunidad humana en el 

hecho del nacimiento y de la ascendencia, con todas sus connotaciones: Nacimiento a la vida 

de la razón y a las actividades de la civilización, linaje en las tradiciones familiares, 

formación social y jurídica, herencia cultural, conceptos y maneras comunes, recuerdos, 

sufrimientos, aspiraciones, esperanzas, prejuicios y resentimientos (Bidart Campos, 1967) 

Algunas definiciones ponen el acento en lo relacional, La comunidad es fundamentalmente 

un modo de relación social, es un modelo de acción intersubjetivo construido sobre el afecto, 

la comunidad de fines y de valores y la incontestable esperanza de la lealtad, de la 

reciprocidad; la comunidad es un acabado ejemplo de tipo ideal de la acción social, una 

construcción teórica de alguna manera extraña de la propia realidad que acostumbra ser algo 

más sentido que sabido, más emocional que racional (González Fuertes, 1988.).  

 Una sociedad que se desarrolla y se democratiza, no puede prescindir de prestar atención al 

impulso y expansión de la cultura asociativa de su ciudadanía y a la responsabilidad de ésta 

en participar y tomar decisiones en los problemas en los que se encuentra involucrada. 
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En una cultura en la que priva el individualismo competitivo, la exclusión social, la 

autosuficiencia, el repliegue a la vida privada y el aislamiento, donde se ha desarrollado la 

desigualdad económica y la miseria de amplias segmentos de población, donde se degrada 

sistemáticamente el medio ambiente, aparece la pregunta por cuales son los caminos que 

debe tomar hoy día la promoción social.  

 Entendemos que en este marco cultural de acentuación del individualismo, proceso este 

simultáneo con el avance de la economía de mercado y el retraimiento del Estado; de 

predominio y valorización de la cultura de consumo, a la promoción social le cabe canalizar 

su acción a la recomposición del tejido social y a contribuir a la reconstrucción y a la 

dinamización sociocultural de la sociedad. 

1.8.3 Asociaciones cooperativas 

En la actualidad el desarrollo se caracteriza por el florecimiento de nuevas necesidades en la 

sociedad que originan el surgimiento alternativas y cambio de valores en la sociedad que 

demanda actuaciones responsables por parte del tejido empresarial, las cuales recaen en el 

individuo, de acuerdo con Amartya Sen “las personas deben ser vistas como agentes 

activamente involucrados en la construcción de su propio destino y no solamente como 

receptores pasivos del fruto de ingeniosos programas de desarrollo” (Sen, 1999) 

Dentro de un desarrollo local y rural, las organizaciones civiles y sociedades cooperativas 

son pieza clave para el fortalecimiento y crecimiento de una comunidad local, en 

consecuencia de la incapacidad del mercado y del sector público para satisfacer 

convenientemente determinadas necesidades colectivas propició la aparición de nuevas 

formas de organización.  

Desde la perspectiva empresarial, la sociedad cooperativa resulta de la necesidad de que la 

organización adopte sin rodeos una filosofía de atención al cliente, de respuesta rápida y 

eficaz a los retos nacidos en el mercado; en definitiva, de buscar su propia supervivencia en 

la obtención y mantenimiento de ventajas competitivas. 
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Según el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), la sociedad cooperativa es 

definida de la siguiente forma: 

La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas 

físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo 

propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y 

colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios. (INAES, 2013) 

Las sociedades cooperativas modernas se definen como una organización de carácter 

empresarial que postula una serie de principios y valores que constituyen su particular 

cultura. Se puede entender que en el desarrollo de su actividad, este tipo de sociedades 

configuran redes económicas, en un tejido de relaciones interempresariales generando 

empleo y renta. Tales relaciones y actores resultan relevantes en los resultados del sector al 

que pertenecen, en el mantenimiento de sus actividades a largo plazo, en la innovación o en 

la capacidad para enfrentar situaciones críticas. 

Con formación estructurada empresarialmente de este tipo de sociedad, las relaciones con 

instituciones relevantes para el sector producto al que pertenecen, como universidades, 

centros e investigación, gobiernos municipales, organizaciones internacionales; las 

cooperativas generan alianzas que permiten acceder a oportunidades crediticias y acceso a 

apoyos, que configuran un sistema productivo desde el seno de la comunidad hacia el 

mercado exterior. 

1.9. Empresa sustentable.  

Conociendo las influencias de la actividad comercial, nuevos grupos de empresas, se 

empiezan a adaptar a las necesidades que la sociedad y el mercado demanda, dando nuevos 

enfoques a la empresa, identificándose como sustentables, donde no sólo se preocupan por 

el bienestar de sus empleados y la calidad de sus productos; sino también por el impacto 

ambiental de sus actividades. 
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En 1994, durante el Simposio de Oslo sobre Consumo Sustentable, se definió a la producción 

de empresas sustentables en México y el mundo como "el uso de servicios y productos, que 

responden a las necesidades básicas, mejoran la calidad de vida, y a la vez, minimizan el uso 

de recursos naturales y materiales tóxicos, así como las emisiones de desechos y 

contaminantes durante el ciclo de vida del servicio o producto, sin poner en riesgo las 

necesidades de las generaciones futuras", es por ello que las empresas sustentables en México 

se preocupan por cumplir con dichos objetivos. (PROMEXICO, 2014) 

Lo anterior significa que las empresas sustentables en México deben utilizar de forma 

eficiente los recursos a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, es decir, desde la 

extracción de materias primas requeridas para su fabricación, hasta la disposición final o 

reintegración a la cadena productiva de los residuos, pasando por los procesos de producción 

y el consumo. 

Desafortunadamente en México apenas se comienzan a incorporar medidas y programas para 

que las empresas implementen sistemas de sustentabilidad ambiental. En la actualidad en 

nuestro país, una de las prácticas en que incurren las empresas es el envío de sus residuos a 

las disposiciones de tratamiento más baratas, sin importar cuál es la opción más acorde con 

el tipo de desecho que producen, lo que se traduce en un mal manejo de los residuos 

industriales, generando un elevado impacto negativo en la sociedad. 

Aunque el concepto de desarrollo sustentable o sustentabilidad es fácil de definir, es más 

difícil de explicar y más complicado de aplicar ya que involucra a todos los sectores de la 

organización, por lo que las decisiones deben tomarse a los más altos niveles debido a la 

repercusión que éstas pueden tener en todos sus procesos. De lo que se trata es de realizar 

acciones, cambiar políticas e involucrar a todos los participantes de la empresa. 

Las empresas más desarrolladas la han adoptado, y cada día se suman más. Esta estrategia 

promueve la concordancia en su cadena de valor, por lo tanto, los proveedores, clientes y 

demás stakeholders deben estar alineados a sus principios y en un mundo globalizado, es 

muy difícil permanecer aislados por mucho tiempo. Las empresas que decidan adoptar esta 
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estrategia deben saber responder a la siguiente pregunta. ¿A dónde quiere llegar mi compañía 

y como planeo hacerlo?, ¿Qué nivel compromiso estoy dispuesto a tomar? Y ¿Cómo logro 

adoptar estas tendencias?  

La capacidad de ser competitivo y adaptarse al medio, ya sea por búsqueda de mercado o 

sobrevivencia, las empresas confían en las reglas comerciales, a través de las certificaciones 

(ecoetiqueta, sellos, certificados sociales y de responsabilidad ambiental) y las 

reglamentaciones de la nación en la que los productos serán colocados. 

Las etiquetas ecológicas y certificados sociales han creado antecedente de difundir los 

procesos y características productivas más amigables hacia el medio ambiente y de despertar 

la conciencia del consumidor por los aspectos ambientales. La certificación es un elemento 

que permite distinguir al comerciante para empezar a hablar sobre limitantes para la 

comercialización, por lo cual es necesario que se considere que para poder distinguir de 

manera horizontal los productos del comercio justo a los de los otros productos 

confeccionados de manera artesanal o tradicional la clave de esto es la certificación. 

Para cada tipo de productos existen certificaciones adecuadas, que proveen seguridad y 

certidumbre al consumidor; así como satisfacer necesidades comerciales a los productores, 

pues las certificaciones son requerimientos para la permanencia en un mercado o generadores 

de ventajas competitivas, en alimentos podemos encontrar certificaciones de calidad, 

sanidad, fitosanitarias y/o zoosanitarias.  

Con base en la legislación nacional, para que una mercancía se introducida o extraída de la 

nación, el articulo 36 y 36-a de la ley aduanera reconoce la necesidad de certificados de 

calidad, certificados de Origen, certificados de volumen o peso y los fito o zoosanitarios 

adecuados al producto, para garantizar la salud y seguridad de los consumidores nacionales 

o extranjeros con obligatoriedad de presentación para su circulación por territorio nacional. 

(Congreso de la Union, 2015) 
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Las certificaciones en la legislación nacional, son manifestaciones de las medidas de 

regulación y restricción no arancelaria, permeadas en las leyes relacionadas a la 

comercialización. Éstos certificados cada vez se vuelven más complejos de acuerdo a la 

sociedad que los consume. Las sociedades de países desarrollados tienen políticas que 

generan estándares elevados que no cualquier comerciante puede conseguir para poder 

competir dentro de sus mercados.  

La problemática de las certificaciones no radica en solo conseguirlas para poder producir y 

vender en mercados específicos, sino en el mantenimiento y sostenimiento de los elementos 

de producción bajo estándares específicos, los cuales tienen que ser evaluados por un tercero 

para que el etiquetado o sello sea mantenido por periodos de tiempo determinado. Lo cual 

lleva a replantear la dirección de la empresa en planes futuros, si solo depende del mercado 

exterior o local. 

1.10 Definición de retos. 

De acuerdo con la RAE, un reto es un objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que 

constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta (RAE, 2016), justamente 

es la necesidad de adaptación a un ambiente competitivo que la empresa contemporánea 

busca afrontar, diversificándose y considerando a otros segmentos de mercados.  

En las últimas tres décadas, de manera paralela al fortalecimiento de las organizaciones de 

consumidores y productores, se desarrolló un movimiento mundial en favor de una economía 

solidaria, con mayor equilibrio en las relaciones comerciales y ambientales, que permita al 

productor y al consumidor beneficiarse mutuamente. Una de las características del 

consumidor de este comercio alternativo es su sensibilidad y responsabilidad respecto a las 

repercusiones del consumo, lo que le permite estar consciente y participar en la generación 

de una comunidad de prácticas comerciales que forjan cambios sociales. Las empresas 

sustentables, no solo tienen una misión de mantener el índice de ganancias alto, sino retribuir 

a la comunidad en la cual está inserta. Y es aquí donde la responsabilidad social de la empresa 
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y los consumidores actuales, conscientes de los elementos de impacto del comercio, 

sobretodo aspectos ambientales y sociales 

La manifestación de una empresa en la sustentabilidad en BCS, se hace presente en la 

sociedad cooperativa, que en miras de un fluido comercio internacional, busca cumplir 

parámetros comerciales que permitan el cuidado de medio ambiente y el medido uso de la 

explotación de los recursos naturales. No es suficiente trabajar bien y que las cooperativas 

grandes, pequeñas o medianas sean rentables, aumenten sus operaciones, remuneren bien a 

sus trabajadores y tengan armoniosas relaciones internas, sino que el nuevo contexto exige 

el máximo esfuerzo para desarrollar un modelo social adaptable. 

El futuro del cambio en el sector cooperativo radica en la herramienta de la gestión del 

conocimiento identificando retos en los siguientes aspectos: Sociales, Culturales, 

Económicas, Políticos, Legales. Los cooperativistas deben ir más allá de sus capacidades, 

horarios y oficinas, para así lograr el crecimiento económico de lo contrario estarán 

destinados el fracaso. Para alcanzar niveles competitivos en el mercado global, los dirigentes, 

funcionarios y trabajadores buscan fórmulas basadas en el conocimiento y para lograr 

crecimiento económico; es decir, la gestión moderna de la empresa se debe reconocer que 

existe una relación estrecha entre la unidad empresarial - comunitaria y el medio en que ellas 

se desenvuelven. 

Estos retos se identifican en los aspectos sociales, económicos y medioambientes en los 

siguientes puntos: 

 La dinámica de la empresa. Entendiéndose como la capacidad para estructurar la 

empresa y reconocer la naturaleza del entorno que ejerce influencia sobre la empresa. 

 El plano jurídico y político las cooperativas. El reto de conocer y adatarse a las 

reglamentaciones que exigen el gobierno y las entidades comerciales para mantener 

un marco de protección efectiva y su incidencia en la sociedad. 
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 Tendencias comerciales. Conocer las situaciones del plano social y económico que 

repercutirán con efectos positivos las decisiones que amplíen el empleo, la industria 

y fomenten el desarrollo. 

Conclusión  

La globalización, favorece el aumento de la variedad de empresas y de estructuras sociales 

de las naciones, las cuales generan un efecto de competencia por conseguir sus satisfactores 

y beneficiarse. La competitividad consiste en las diversas maniobras realizadas por la 

empresa o las economías nacionales, que a efecto de reducir costos sin sacrificar ni la calidad 

ni el nivel de vida de los trabajadores, con el objetivo de mantener o aumentar su 

participación en los mercados nacionales e internacionales, obteniendo una ganancia. (Es 

aquí donde se visualiza el efecto de las políticas públicas y privadas). Esto es que para una 

nación que quiera competir comercialmente en la búsqueda de su desarrollo comercial, tiene 

que producir bienes y servicios que cumplan con los requisitos de calidad establecidos a nivel 

internacional, a un precio óptimo que satisfagan los hábitos de consumo locales. 

La competitividad depende en parte de la organización eficiente y eficaz de los factores, por 

ende es un atributo propio de las personas (físicas o morales empresas, incluyendo los 

Estados nacionales), importante para la producción de bienes o servicios, derivado del 

eficiente manejo del desarrollo tecnológico; la innovación y capacidad de adaptarse a 

demandas variadas, derivadas de normas culturales o hábitos de consumo locales; de los 

factores de producción; tasas de interés financiero; tipos de cambio; costos de producción y 

servicios, que les permite obtener un mejor precio y calidad, con el propósito de adquirir una 

posición relevante en el mercado. 

Dentro de este proceso de adaptación a nuevas normas y hábitos de consumo culturales, las 

naciones establecen estándares de calidad, mejoran la investigación industrial y desarrollo 

tecnológico, que permiten innovar y constituir sectores de producción enteramente nuevos, 

que cambian las fronteras de éstos, y los transforman al cambiar los contenidos técnicos. 

Asimismo, el desarrollo tecnológico acorta tiempos y revitaliza a los sectores tradicionales 
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de producción, al mismo tiempo que exige personal capacitado para operar nuevas 

maquinarias que agilizan los tiempos de producción y la calidad de los productos y servicios 

fabricados, cambiando la estructura social, a partir de una actividad económica en la 

búsqueda del bienestar y crecimiento económico. 

Los datos demuestran que existe una relación estadística indudable entre un comercio más 

libre y el crecimiento económico. La teoría económica señala convincentes razones para esa 

relación. Todos los países, incluidos los más pobres, tienen activos -humanos, industriales, 

naturales y financieros- que pueden emplear para producir bienes y servicios para sus 

mercados internos o para competir en el exterior. La economía nos enseña que podemos 

beneficiarnos cuando esas mercancías y servicios se comercializan. Dicho simplemente, el 

principio de la "ventaja comparativa" significa que los países prosperan, en primer lugar, 

aprovechando sus activos para concentrarse en lo que pueden producir mejor, y después 

intercambiando estos productos por los productos que otros países producen mejor. 

Las teorías del comercio internacional han sido concebidas para entender el flujo de capitales 

y de bienes de las naciones que buscan un crecimiento económico a la par de un desarrollo. 

Por eso entender el comportamiento de la actividad comercial a través de los diferentes 

autores nos ayuda a responder a dos preguntas básicas y estrechamente ligadas: ¿Cuáles son 

las causas del comercio? y ¿cuáles son los efectos del comercio internacional sobre la 

producción y el consumo nacional? En estas teorías se encuentra también explicación al 

volumen, la estructura del comercio y los precios a los que se intercambian los bienes.  

Esto lleva a entender que los factores económicos no son los únicos, y tal vez no los más 

importantes, que intervienen en los procesos de desarrollo, aunque a los economistas les 

resulte en ocasiones difícil aceptarlo. El concepto de desarrollo trasciende el mero ámbito 

económico y tiene claras connotaciones políticas y sociales.  

En los tiempos de la interdisciplinariedad no es justo decir que buscar el desarrollo de una 

zona, solo puede ser soportado por un factor y/o una disciplina que estudie cada actividad y 

sus efectos. Muestra de ello es el reciente énfasis en conceptos como el de desarrollo humano 
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y sustentabilidad otorga una mayor importancia al entorno político e institucional. Dentro de 

las instituciones, la cultura, en su sentido antropológico, empieza a ser abordada como un 

elemento más del análisis del desarrollo.  
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CAPÍTULO 2: RUTAS DEL COMERCIO EN LA ACTUALIDAD 

El intercambio es la base principal de nuestra vida económica. Sin intercambio, no existiría 

economía verdadera y, prácticamente, tampoco habría sociedad. (Murray Rothbard) 

El buen desempeño de las relaciones internacionales en el desarrollo político, económico y 

cultural a nivel mundial es primordial para el logro de un desarrollo integral de las naciones; 

que dan base a la formación de un comercio, que permita generar un intercambio que 

satisfaga las necesidades del mercado. Factores como las condiciones climatológicas y 

geográficas propias de cada nación inducen naturalmente intercambiar bienes y servicios con 

zonas donde producen bienes necesarios para la supervivencia y desarrollo de áreas vitales 

entre naciones. El desarrollo del comercio internacional hace que los países prosperen, al 

aprovechar sus activos que producen mejor y luego intercambiarlos con otros países que a su 

vez ellos producen mejor, de acuerdo con la teoría económica del comercio internacional, 

(Smith, 1994), sin embargo las relaciones comerciales internacionales contemporáneas son 

complejas y no pueden ser explicadas por una sola causa (González Blanco, Enero-Febrero 

2011), cabe declarar que no hay una sola nación que pueda considerarse autosuficiente así 

misma y que no necesite del concurso y apoyo de los demás países, aun las naciones más 

ricas necesitan recursos de los cuales carecen y que por medio de las negociaciones y 

acuerdos mundiales suplen sus necesidades y carencias en otras zonas 

2.1 Comercio. 

La actividad comercial ha estado, a lo largo de los siglos, vinculada a la actividad humana, 

en virtud de la necesidad de obtención de satisfactores. La evolución que ha tenido el 

comercio a través de la historia presenta cuestiones de gran importancia para entender la 

configuración actual del comercio; sin embargo, para efectos de este capítulo omito presentar 

un estudio histórico para proceder al análisis de aquellas cuestiones que plantea la 

configuración comercial actual. 

El comercio internacional de hoy en día es muy diferente al que existía hace diez años, 

además de su incremento en volumen, las innovaciones tecnológicas, y los servicios que de 
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ella derivan nos imponen cada día nuevos retos y problemas necesarios de regulaciones que 

se adapten a los componentes de cada nación, tanto sociales como ambientales. 

De acuerdo con el capítulo anterior para los economistas convencionales ortodoxos (Adam 

Smith, David Ricardo, Robert Torrens, John Stuart Mill, Heckscher y Ohlin, Paul Samuelson 

y Ronald Jones y Paul Krugman) el comercio internacional libre de trabas, es decir, libre de 

aranceles a las importaciones y de subsidios a las exportaciones, beneficia a todos los países 

participantes por igual a través de la especialización a que da lugar; especialización que a su 

vez promueve el crecimiento económico al interior de cada país y, por tanto, el crecimiento 

de la economía mundial en su conjunto 

EL comercio internacional (Lerma Kirchner, 2004) permite una mayor movilidad de los 

factores de producción entre países, dejando como consecuencia las siguientes ventajas: 

1. Cada país se especializa en aquellos productos donde tienen una mayor eficiencia lo 

cual le permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar el nivel de vida de sus 

trabajadores.  

2. Equilibrio entre la escasez y el exceso. Hace posible la oferta de productos que 

exceden el consumo a otros países, en otros mercados; entendiéndose como 

exportaciones. 

3. Hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no es 

suficiente y no sean producidos.  

4. Los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la balanza en el 

mercado internacional. Donde los precios tienden a ser más estables.  

5. Por medio de la balanza de pago se informa que tipos de transacciones internacionales 

han llevado a cabo los residentes de una nación en un período dado. 

 

2.1.1 Influencia política/social del comercio. 

El comercio presenta, dos aspectos esenciales: el aspecto económico y jurídico. Desde el 

punto de vista económico se ha considerado al comercio como el conjunto de operaciones de 
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intercambio de bienes y servicios que se requieren para la satisfacción de las necesidades de 

la sociedad en general y de los seres humanos en particular. En cambio desde el punto de 

vista jurídico, el comercio se conceptúa como: la actividad por medio de la cual las personas 

realizan actos de intercambio de bienes y servicios, con el propósito de lucro y de cuyas 

actividades se generan derechos y obligaciones que son legalmente exigibles. Atendiendo la 

concepción económica, las operaciones o intercambios de bienes y servicios que se realizan 

entre personas, empresas o entidades ubicadas en diferentes países, dan origen al comercio 

internacional, cuya importancia no solo es económica, sino política, en virtud de que esa 

actividad le permite al Estado que la desarrolla, establecer una serie de estrategias, actitudes 

y posiciones que no solo le produce el ingreso de divisas, tan esenciales para el 

mantenimiento o crecimiento de su economía, sino que también le da presencia y 

significación en el comercio internacional. (Martinez Vera, 2006) 

Los actos de comercio, cualquiera que sea el alcance y contenido de estos, requieren de una 

regulación jurídica, en virtud de que solamente a través de la observancia de los preceptos 

jurídicos, estos actos pueden tener certeza, confiabilidad, reiteración y permanencia entre las 

partes y entre las naciones.  

La forma en que se ha implementado esta globalización económica se ha traducido en el 

aumento de relaciones entre mercados externos muy cambiantes, que llevan a la 

flexibilización del mercado laboral internacional (flexibilidad en normas laborales en 

general, en el salario y aumento de trabajo precario o contrato a jornada parcial). La 

tecnología y especialización ha llevado a la disminución del trabajo estable y aumento del 

trabajo temporal, incluso a través de la tercerización o subcontratación, especialmente de los 

servicios. A su vez, la globalización no es un proceso homogéneo y por lo tanto se puede 

desarrollar de manera muy asimétrica entre los distintos países o en las distintas clases 

sociales de un mismo país. Esto genera niveles de desigualdad.  

Frente a la permeabilidad de las fronteras económicas y culturales, la liberalización del 

comercio y la eliminación de controles al mismo, la alternativa más recurrente ha sido la 
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desreglamentación del mercado del trabajo, lo que genera empleo precario, moderación 

salarial, bajo costo del despido e incluso, exclusión social. Sin embargo, los países en 

desarrollo tienen condiciones desiguales con los desarrollados. Estos últimos parten de un 

sistema de protección social, mientras los otros lo hacen desde la precariedad laboral y social. 

2.1.2. Influencia económica del comercio  

El concepto de comercio como actividad lucrativa consiste en la intermediación directa o 

indirecta entre productores y consumidores de los bienes y servicios a fin de facilitar y 

promover la circulación de la riqueza (Diccionario juridico Mexicano, 1995). El concepto de 

Witker queda corto desde el punto de vista económico actual, ya que se caracteriza la 

actividad de intermediación entre productores y consumidores, incluyendo además la 

actividad de las empresas por buscar ventajas competitivas, de la industria por regular y 

producir productos adecuados a los mercados, los títulos de crédito, las patentes, las marcas 

y todo aquello que el legislador haya querido reputar como tal y sea plasmado en el derecho 

positivo.  

Las operaciones de comercio jurídicamente pueden asumir modalidades diversas tales como 

compraventas internacionales de mercaderías, contratos de licencias o franquicias; las cuales 

dependen de la formación de la sociedad y las políticas de mercado que el país tenga, 

generando patrones de competencia bajos esquemas probados como el Know How5 de las 

franquicias y estándares de calidad los productos a nivel internacional. (Charan, 2012). La 

competitividad en términos comerciales significa la posibilidad de triunfar sobre otros 

cuando al confrontase con los productos sustitutos, se tiene alta probabilidad de salir 

victoriosos, favorecidos por la compra del consumidor. La competitividad en el ámbito del 

                                                             

5 Es una expresión anglosajona utilizada en las últimas décadas en el comercio internacional para 

denominar los conocimientos preexistentes no siempre académicos, que incluyen técnicas, 
información secreta, teorías e incluso datos privados, como clientes o proveedores. Un uso muy 

difundido del término suele utilizarse en la venta de franquicias, ya que lo que se vende es el "saber 

cómo". 
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comercio exterior depende de las condiciones (Lerma Kirchner, 2004) que están presentes en 

dos niveles:  

 Macro y estructural. Que comprende las condiciones básicas y generales del país o región 

necesarias para que las empresas puedan operar con eficiencia 

 Micro y estructural. En el que se encuentran las condiciones a nivel empresa y producto 

que pueden hacer que las mercancías se desplacen exitosamente en los mercados metas.  

2.1.3 Influencia ambiental del comercio. 

El modelo económico actual repercute de manera nociva sobre el medio ambiente. Por un 

lado, la subordinación de las economías de los países pobres a la actividad exportadora para 

generar divisas a la que se ven obligadas para pagar la deuda externa de los países en 

desarrollo, ha acentuado la explotación de bosques, de recursos pesqueros y el uso de cultivos 

agroquímicos; Por otra parte, el comercio internacional a largas distancias ha provocado un 

aumento del transporte mundial tanto de materias primas como de manufacturas, así como 

un incremento del consumo de energía y de la emisión de sustancias contaminantes. 

Asimismo naciones con el fin de ser más competitivas flexibilizan los estándares ambientales 

y aumentando los costos ambientales.  

En la producción masiva de productos agropecuarios y/o pesqueros, las prácticas comerciales 

suelen ser destructivas desde lo social hasta lo ambiental; provocando desiertos verdes, 

erosiones, plagas descontroladas o lo contrario la eliminación de insectos por medio de los 

pesticidas por la explotación de los monocultivos dejando de lado a las producciones locales 

de diferentes productos. Efectos que debieran ser subsanados a través de negociaciones 

multilaterales abiertas, balanceadas y no discriminatorias, lo cual es la esencia de la firma de 

los tratados internacionales comerciales, donde la cooperación internacional busca sanear 

esas problemáticas por medio de políticas comerciales que beneficien a las partes 

contratantes.  

 Las naciones ante las circunstancias particulares como el calentamiento global, 

contaminación de aires y mares entre otros problemas; están tomando cada vez mayor 
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conciencia de lo importante que es lograr un desarrollo sostenible, que permita asegurar la 

satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones. (Pierri, 2005). El hecho de que se exploten los recursos naturales es factible 

siempre y cuando sea de una manera responsable. Esto implica la conciencia de la empresa 

que administre correctamente los recursos y el apoyo/supervisión del estado de regular el 

usufructo de los recursos naturales de la nación. 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) estudia ahora temas más amplios que abarcan 

no solo los impactos económicos y sociales del comercio, sino que agranda la agenda de 

comercio en temas de barreras no arancelarias y otros temas que recaen en actividades 

gubernamentales y de comercio interno que van más allá del campo del comercio 

internacional. Teniendo en cuenta que los problemas ambientales suelen trascender las 

fronteras nacionales, la solución a estos problemas debe ser el resultado de una acción 

concertada a nivel internacional. Los Miembros de la OMC reconocen desde hace tiempo la 

necesidad de una acción coherente de las instituciones internacionales para hacer frente a los 

problemas ambientales mundiales. Las negociaciones en curso sobre la relación entre la 

OMC y los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA) ofrecen una 

oportunidad excepcional para crear sinergias positivas entre los programas relativos al 

comercio y al medio ambiente a nivel internacional. (OMC, 2014) 

Las reglas de medio ambiente no deben ser vistas como el simple control de la contaminación 

o de los estándares para la administración de los recursos naturales. Estas reglas proveen, los 

términos en que se tratara el comercio internacional e identificándose como barreras 

comerciales contra de los problemas que existan en los mercados que se reflejen en la 

sociedad y su salud por tanto, debe ser de interés para la comunidad del comercio y la 

sociedad en general, así como para quienes abogan por el medio ambiente entender y repensar 

las políticas comerciales, con base en un completo entendimiento de todo el sistema 

ecológico, económico y social de la producción, distribución y consumo como una 

precondición para una producción sustentable. 
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2.2.Otras opciones a comercio tradicional: modalidades y tendencias alternativas  

Mientras gran parte de las naciones afinaban los criterios de eficiencia económica y en busca 

de su integración, hubo grupos sociales de que no lograron unirse a esta dinámica y poder 

participar de la comercialización internacional que llevaría al futuro próspero de la 

globalización y la modernidad, teniendo que inventar y reinventar las pocas opciones que 

quedaban a su alcance. 

Surge en la comunidad internacional la necesidad de proteger el derecho por conservar la 

salud y los niveles socioambientales como prioridades para el desarrollo, como una expresión 

del deseo de las sociedades para proteger su bienestar presente y futuro; donde la democracia 

se presenta como el derecho al bienestar de la población dependiendo de la implementación 

de procesos basados en principios de equidad, responsabilidad, transparencia e información 

con la plena participación de la sociedad civil. Es aquí donde las organizaciones no 

gubernamentales (ONG’s) y las sociedades comunitarias buscan el derecho de movilizar 

estratégicamente a la sociedad civil para orientar su concientización y poder de consumo para 

influenciar en la toma de decisiones internacional. Es así como surge la idea de la economía 

solidaria y el comercio justo. Basándose en ideas de un consumo responsable, solidario, de 

proximidad y local, que a continuación se explican con finalidad de dar coherencia a la 

evolución de comercio alternativo. 

 Las preferencias comerciales pueden contribuir a que los países en desarrollo promuevan un 

desarrollo económico autónomo. Pueden reemplazar las transferencias económicas desde los 

países desarrollados a los países en desarrollo en forma de ayuda financiera, pero 

probablemente pueden también aumentarlas. Así mismo el consumo local permite el control 

de las emisiones de gases y contaminación del traslado de mercancías en la actualidad. Sin 

embargo esto tiene también sus inconvenientes, de los que se puede generar la resistencia de 

parte de los productores de los países desarrollados al ver sus mercados que pierden sectores 

de mercado por la competencia.  
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Para las organizaciones internacionales basadas en comercios alternativos, tienden al 

reconocimiento de actividades en un esquema de economía solidaria y justa, que responden 

a las necesidades de la población y tipos de consumidores internacionales de las que se 

reconocen las siguientes tipologías: comercio justo, consumo responsable, comercio de 

proximidad y mercados locales orgánicos o farmer´s market, los cuales no están 

necesariamente son actividades diferentes pero sus esquemas son cada vez más similares. 

2.2.1 Consumo responsable. 

El consumo responsable es una forma de consumo consciente y consecuente, que tiene en 

cuenta el impacto social y ambiental del consumo al objeto de minimizarlo, para hacer un 

uso racional y razonable de los recursos naturales, que no ponga en peligro el bienestar de 

las futuras generaciones; hoy en día el consumo responsable se ha identificado como una 

herramienta eficaz y coherente que ayuda a la sociedad a afrontar los nuevos desafíos de esta 

época, como la lucha contra el Cambio Climático o la erradicación de la pobreza, el consumo 

responsable se une a todas aquellas iniciativas que persiguen promover un desarrollo 

sostenible. 

2.2.2 Comercio de proximidad 

Otro ejemplo realizado en los últimos años es la comercialización de los productos ecológicos 

de proximidad o Km 0 son aquellos que han sido cultivados y elaborados en un radio de 

menos de 100 Km entre el productor y el consumidor. (Navereau, 2007) Las características 

de las mercancías resalta la Frescura por ser de la huerta a la mesa, cuyo almacenaje y 

transporte ha sido mínimo o nulo, por lo que está garantizada la plena conservación de todas 

sus cualidades. Son productos que permiten acrecentar el acercamiento de consumidores y 

productores siendo una relación favorable para ambos; los consumidores pueden ver de cerca 

como son los sistemas de producción, aumentando sus garantías y confiabilidad y en 

ocasiones tener acceso a precios más bajos al no existir intermediarios. Como consecuencia 

al tener consumidores fieles se puede generar un valor social y cultural que permite a los 

pequeños y medianos productores preservar su identidad y sus rentas, contribuyendo de esta 
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manera a la vertebración y la supervivencia del territorio, defendiendo sus valores agrícolas 

y tradicionales. 

Los sistemas de consumo local (Sonnino, 2006) son una alternativa a los modelos de 

corporaciones globales donde los productores y los consumidores están separados por una 

cadena de procesadores/manufactureros, intermediarios y especuladores, dentro de la cadena 

comercial. Con el incremento en la escala de los sistemas industriales de alimentos, el control 

de la calidad se encuentra en mayor medida en manos de los mediadores, mientras que el 

consumo local desarrolla estas relaciones y retrae el control del control de calidad en el 

consumidor y el productor. Esto se traduce en un apoyo al crecimiento de la localidad, cuando 

ésta crece, hay más trabajo y mayor seguridad y en casos exitosos menos desempleo y por 

consecuencia una reducción en las problemáticas sociales como la delincuencia, en general 

mayor riqueza para todos, ya que más gente obtiene acceso a más productos y servicios que 

de otra manera no podría pagar. Por otro lado, preferir productos locales es una decisión 

mucho más sustentable, ya que el impacto ecológico de importar productos que también se 

elaboran en la localidad es simplemente injustificable. 

Loa hábitos de consumo es una opción que debe ser respaldada en las características de 

producción en las que la calidad no debe de ser una limitante en la toma decisiones para 

adquirir un producto. Todo esto es un trabajo en conjunto con el aumento de la calidad en la 

producción que genera la confianza de la compra de los productos, que genere un civismo o 

respeto por lo producido. 

2.2.3 Mercado local orgánico: Farmer’s market.  

El Comercio alternativo es una reacción a las actuales reglas de juego del comercio 

internacional, consideradas como injustas. Para el Comercio justo el gran desafío de los 

países menos desarrollados pasa más por una redistribución más equitativa de los recursos y 

de la renta, que por una expansión o globalización de los mercados a nivel mundial.  

Esta idea de un sistema alternativo es una posibilidad para crear lazos directos entre los 

productores generalmente agropecuarios de países del Sur y los consumidores, que en su 
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mayoría se encuentran en los países industrializados. Además, crea opciones tanto a aquellos 

que trabajan el campo en pequeñas parcelas, como a los propietarios de microempresas de 

transformación y venta de productos de base. 

Los nuevos elementos de formas de consumo responsables, permiten la creación de formas 

de mercado que satisfagan necesidades del sector público con la participación de las 

organizaciones locales en coalición con lo gubernamental. Tal es el caso de la creación de 

los Green Market o Farmer’s market, que en español se traducen como mercados de 

productores, mercados verdes o mercados agrícolas. Un mercado de productores, mercado 

orgánico, mercado de agricultores, mercado agrícola, mercado campesino, mercado verde o 

feria libre es un mercado normalmente al aire libre en espacios públicos, donde los 

agricultores y ganaderos venden directamente al público. Es una parte esencial, en muchos 

casos, de los circuitos de comercialización cortos, la producción de variedades locales y el 

consumo de productos locales, con sus consecuencias positivas para la sostenibilidad. 

La actividad lleva aparejada los adjetivos como saludable y orgánico, donde la 

comercialización de los productos genera un gusto, un tanto gourmet o selectivo, en los 

comensales, que por el ambiente y/o convivencia solidaria, no sea constatado que sea 

orgánico o saludable, y en ocasiones no esté regulada por una ley federal que lo certifique. 

Esta tendencia comercial es una reformulación de los mercados locales, bajo esquemas de 

seguridad y salud alimentaria, donde se piensa que los productores podrán vender sus 

productos de forma simple, de acceso directo, a precios justos y con o sin certificaciones, 

avalados por el consumo local.  

Los mercados locales orgánicos son expresiones de una comercialización de mercancías 

locales, usualmente plantas y animales los cuales no han tenido una modificación genética, 

o simplemente variedades de estas que no están en mercados internacionales. En los 

mercados de productores se presenta como un apoyo al productor local, que en su 

organización permite ser favorecido en un ambiente con competencia regulada, este ambiente 

es una defensa al mercado internacional de productos competitivos. 
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La presencia de los consumidores responsables, éticos y justos, es la base y sostenimiento de 

la actividad comercial, que en ocasiones, ha permitido convertir este lugar no solo en una 

zona de intercambio sino darle tanto valor que se vuelve una atracción turística, de 

experiencia al acercamiento cultura de una región. 

El reto que enfrenta esta opción comercial es la variación de visiones de la misma alternativa, 

donde la necesidad de afrontar nuevos retos ha puesto de relieve diferencias de fondo entre 

las organizaciones acerca de sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, y también en lo 

que respecta a sus estrategias de trabajo. De acuerdo con Esther Vivas (Vivas & Montagut, 

2010) es existen dos grupos de referencia del comercio justo: 

El movimiento de comercio justo coincide en defender que la mayor parte de la 

transformación de un producto se realice en los países del Sur generando un mayor beneficio 

para la comunidad de origen, donde los actores que deben llevar a cabo esta transformación 

donde se ponen de relieve diferencias en lo que respecta la transformación del Norte. (WFTO, 

2014) 

Edgar Morín (Morin, 2010), reflexionando sobre la humanidad del siglo XXI, escribió: “La 

riqueza de la cultura de la complejidad ha de responder a la emergencia de los tiempos que 

corren”, realidad que refleja esa problemática multifactorial en que se tiene que tomar el 

mando para dirigir o encausar a las economías en sus diferentes ámbitos, esto es que si existe 

la organización de una comunidad identificada por sus fuerzas productivas, esta debe de 

consolidarse para actuar en su sobrevivencia comercial. 

2.3. Entre lo justo y lo injusto  

La creación de la riqueza aunque es una condición necesaria, no es suficiente para el 

desarrollo de una nación. Para que haya auténtico desarrollo se precisa partir de la riqueza 

creada, pero sólo se dará el desarrollo en la medida en que sepamos distribuir la riqueza con 

la justicia y equidad, en palabras de Santo Tomás, con la voluntad permanente de darle a cada 

quien lo que le corresponda. La justicia no es una posibilidad; es una necesidad que 

comúnmente se piensa y se pauta de manera inconsciente entre los individuos de una 
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sociedad. El debate histórico-metodológico de lo que es justo e injusto parece ser subjetivo 

del concepto y naturaleza de la justicia. 

2.3.1. La idea de lo justo tiene diversas significaciones 

En la filosofía presocrática, la justicia consiste en que cada cosa ocupe el lugar que le 

corresponde en el Universo. Para Platón la idea se determinaba en su filosofía política en 

donde la justicia reside en que cada uno cumpla con la obligación que le corresponde. Dado 

el sistema social inmóvil y jerarquizado planteado por Platón en su idea del Estado ideal, esta 

propuesta de justicia dota de razón interna al sistema, al mismo tiempo que permite su 

justificación. (Platon, 1998)  

En la filosofía política clásica Aristotélica se introdujeron las nociones de justicia distributiva 

y conmutativa: la primera consistente en regular la relación entre las partes y el todo, y la 

segunda en regular las relaciones entre las partes. Para los antiguos juristas romanos, la 

justicia significaba dar a cada quien lo que es suyo y lo que le pertenece, de acuerdo con la 

ley. San Agustín afirmo, que la justicia era dar a cada cual lo que se le debe, mientras que 

santo Tomás consideraba que la justicia consistía en dar a cada uno lo que le corresponde en 

cuanto a Derecho. En estas definiciones de justicia, utilizadas para dar sentido al concepto, 

la subjetividad es parte de los mismos, puesto que no responde a la pregunta ¿dar lo que 

corresponde o lo que se merece en cuanto a qué?, porque la impartición de justicia estaba 

diseñada de acuerdo al sistema en el que pertenecían; lo que lleva a reflexionar sus posturas.  

Para los presocráticos y para Platón, la idea de ocupar un determinado lugar tanto en el 

Universo como en el Estado correspondía a actuar de acuerdo con la necesidad de estabilidad 

del sistema es decir, del Estado. Pero también los elementos ocupan esos determinados y 

fijos lugares a partir del mérito de cada cual y del puesto que estos ocupaban. 

En la idea de justicia distributiva aristotélica se entiende como la habilidad de dar a cada 

quien atendiendo a sus requerimientos, donde se establece la proporción con que deben 

distribuirse las recompensas y los castigos, es decir, se reparten honores, fortuna y bienes. 

Los primeros dos se obtienen a partir del mérito y los terceros a partir de la necesidad. 
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En la justicia conmutativa se reconoce como la distribución que regula la igualdad o 

proporción que debe haber entre las cosas, cuando se dan o cambian unas por otras, puesto 

que se intercambian bienes y servicios entre los miembros de la sociedad, los cuales tienen 

dos valores: el valor derivado del mérito empleado en ellos y también el valor de acuerdo a 

la necesidad de dichos bienes y servicios para los hombres. (Aristóteles, 2006). 

De acuerdo con los antiguos romanos era dar a cada uno lo suyo y lo que le pertenece de 

acuerdo con la ley: aquel que actúa con mérito y cumple con la ley recibe su recompensa. 

Así como aquel injuriado y necesitado de justicia recibe la suya. 

La idea de justicia en la Historia está determinada por la estima que cada sistema histórico 

legal social tenga hacia el mérito, la necesidad o la capacidad. Entre los Estados, la justicia 

representa la equidad de trato político y económico entre ellos. Ahora bien, los derechos y 

deberes de los individuos frente al Estado están determinados por la idea de finalidad del 

Estado que se tenga. Así, un Estado cerrado o liberal dejará actuar a los ciudadanos sin 

interferencias inmediatas, siempre y cuando tengan el mérito de cumplir con las leyes 

establecidas. Por ende la equidad en la distribución de bienes y servicios está determinada 

por el mérito o la necesidad de los individuos, de acuerdo con el sistema económico existente.  

Un sistema capitalista se alimenta del constante mérito y capacidad de hombres e 

instituciones para competir, mientras que un sistema socialista se fundamenta a partir de 

satisfacer necesidades básicas. La relación entre los Estados está determinada por 

estimaciones de mérito, necesidad o capacidad que se tengan unos a otros. Los Estados son 

desiguales por su capacidad militar, técnica, etcétera; son desiguales por sus méritos o 

desméritos históricos y sociales; y desiguales en cuanto a sus necesidades físicas o 

metafísicas. (Mendez Pinto, 2012, año VI, núm. 11, enero-junio). Es por tanto evidente que 

todas estas aplicaciones y atribuciones objetivas de justicia están invariablemente 

determinadas por el carácter subjetivo que siempre decreta y define a la justicia en sí misma. 

Entre lo subjetivo y lo objetivo de la justicia de acuerdo a la sociedad moderna, Agnes Héller 

plantea el tema de la relación del concepto de justicia con los valores universalizados de la 
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modernidad, mostrando la relación peculiar que existe entre la justicia y la vida buena, es 

decir, entre la filosofía política y la ética; donde la justicia aparece como la condición previa 

de la vida buena, que sin embargo estaría situada más allá de su ámbito. Esta concepción de 

justicia defiende una versión de la idea de los derechos humanos naturales bajo el marco de 

un relativismo cultural moderado, que permita la pluralidad de los bienes dentro de los límites 

del bien compartido. 

A partir de deducciones de la concepción de justicia el concepto ético político incompleto de 

justicia no defiende el mejor mundo moral posible, ni siquiera una sociedad justa, sino el 

mejor mundo sociopolítico posible que no es justo pero que opera por un procedimiento justo. 

Todos los elementos del procedimiento justo han sido relacionado o deducidos de 

procedimientos justos tradicionales y contemporáneos, como el concepto formal de justicia, 

la regla de oro, la justicia dinámica, el recurso a los valores de la libertad y la vida, y el 

discurso como medio de zanjar los conflictos socio políticos (Heller, 1990) 

La problemática originada de la moral natural, al menos en la modernidad, se resuelve en los 

valores universales de la libertad y la vida, de la igualdad y la razón. Esta moral natural es el 

fundamento que da razón de que se produzca un conflicto entre legalidad y moralidad, 

suscitándose la cuestión de la desobediencia a la ley, o la necesidad de soportar la ley aun 

cuando entra en conflicto con la propia moralidad o sentido de la justicia. De ahí la necesidad 

de distinguir entre las normas socio-políticas y las normas morales. 

De acuerdo a la idea de Héller que todo el modelo no es más que una recomposición de las 

prácticas tradicionales y contemporáneas antes citadas y no una recomposición arbitraria. Es 

la única recomposición posible que incluye todos los componentes de la justicia, si la 

humanidad es pensada como un grupo social esencial (supremo) y si las relaciones humanas 

son relaciones de reciprocidad simétrica. El procedimiento justo no puede estar motivado por 

necesidades radicales, pues estas necesidades pueden ser ciegas y pueden expresarse en 

posturas irracionales. Y mucho menos puede un procedimiento justo ser racional, pues hay 

diferentes tipos de comprensión radical (actitud) y la decisión de optar por una particular 
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debe estar motivada por algo más que la racionalidad. Que de no ser implicado la racionalidad 

se caería en lo injusto. 

Esta concepción de justo, tiene aplicaciones dentro del comercio, desde individuos hasta los 

propios estados, donde de acuerdo al mérito y necesidades, bajo un esquema de valores 

modernos de acuerdo a la apreciación de Agnes Héller, que se conjugan para dar resultados 

de satisfacción y beneficio como resultado del intercambio. 

En un sentido teórico el intercambio es justo, pues cada quien intercambia cosas o bienes por 

el valor que estas representa, pero la problemática empieza cuando las necesidades, los 

méritos de los individuos se enfrentan en circunstancias particulares de sociedades o 

empresas con valores librecambistas que compiten en un mercado con reglas cambiantes y 

luchas de poder. 

Desde la perspectiva mostrada las relaciones mercantiles internacionales librecambistas bajo 

un esquema de valores son esencial y moralmente dudosas, puesto que en ellas alguien gana 

y alguien pierde. Aun cuando estos intercambios sean libres y voluntarios, se crean 

desventajas. Es un hecho que el comercio genera enormes cantidades de riqueza y crea lazos 

entre todos los habitantes del planeta. En este contexto se plantean dos preguntas: ¿Por qué 

la gente de los países pobres sale perdiendo? ¿Porque las reglas que controlan el comercio 

favorecen con creces a los países ricos que fijan dichas reglas? 

Respecto a las reglas de comercio actual y competitivo, las naciones que mayormente 

comercializan productos, teniendo dominio en el mercado fijan estándares de acuerdo a 

necesidades de su población, competitividad y la propia relación del estado elevando 

calidades y estándares en búsqueda de la modernidad, que en perspectiva con estados que no 

han desarrollado elementos de competencia podrían denominarse injustas. Existen dos 

elementos económicos que nos ayudan a identificar la orientación de lo justo a lo injusto en 

la comercialización en la sociedad moderna, de acuerdo a las teorías vista: los términos de 

intercambio de las naciones (ToT) y las multinacionales o consorcios transnacionales (TNCs) 
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Observando los términos de comercio o intercambio de las naciones6 se puede comprobar la 

variación de las proporciones de intercambio entre productos de exportación y los de 

importación. Los términos de comercio se calculan dividiendo en moneda nacional, el índice 

de precios de exportación entre el índice de precios de importación. Al aumentar el ToT en 

un país a consecuencia de un alza de precios de los artículos propios de exportación o por 

disminución de los artículos de importación, mejora su posición frente al comercio exterior, 

puesto que con un mismo volumen de exportación, aumenta la capacidad de importar mayor 

número de productos. 

Sin embargo, debido a los factores anteriormente citados el ToT se ha empeorado 

continuamente en los países en desarrollo. Durante un largo período el ToT fue disminuyendo 

constantemente, puesto que estos países exportaban productos primarios cuyo desarrollo de 

precios frente al de los productos industriales era muy desfavorable. 

Actualmente no solo los países exportadores de materias primas sufren las consecuencias de 

la falta de capacidad de adquisición de productos de exportación, precisamente los 

exportadores de productos procesados tienen ese problema. El hecho de que los precios de 

importación no disminuyen con la misma proporción, conduce a una caída de los precios de 

los productos de exportación. La consecuencia es la caída del ToT y por tanto una posición 

económica desfavorable, respecto al comercio exterior, que genera desigualdades así como 

sus políticas que tratan de resanar la problemática. 

El entrelazamiento económico se lleva adelante tanto por actores estatales como por actores 

sociales. Al lado de las empresas transnacionales, quienes mediante su política económica 

                                                             

6 Los términos de intercambio son las relaciones de intercambio en el comercio entre países. Ellos se 

determinan por las variaciones de la estructura de precios de las exportaciones y de las importaciones. 
La mayoría de ellos se establecen a través de la comparación de los índices de precios de las 

exportaciones y las importaciones. Los cambios de precios de los diferentes bienes o grupos de bienes 

se dan a través de la oferta y la demanda en los mercados internacionales y pueden ser explicados por 
la elasticidad de precio y de ingreso de los respectivos bienes. Si se deterioran los términos de 

intercambio para un país, éste deberá aumentar la cantidad de exportaciones para poder mantener el 

mismo nivel de importaciones 
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internacional influyen en el comercio global. Los actores en las relaciones internacionales 

también han cambiado en esta modernidad exponenciándose a términos macroeconómicos; 

un gran representante de estos son los consorcios o empresas transnacionales que se han 

convertido en actores políticos, interviniendo en las decisiones políticas estatales. 

Los consorcios transnacionales se caracterizan por mantener lugares de producción en varios 

países, de tal forma que puedan evadir restricciones comerciales. Puesto que los TNCs 

producen en localidades de bajos salarios y de mejor utilización de materias primas, pueden 

vender mejor sus productos en lugares donde se esperan las mejores ganancias. Puesto que 

los consorcios invierten de tal forma que su capital esté repartido en los cinco continentes, 

los actores estatales pierden cada vez más su influencia para la regulación de los mercados.  

A través del control de cada uno de los pasos del proceso económico, o sea desde la 

explotación de las materias primas hasta la producción y mercadeo de los productos, los 

consorcios se pueden permitir fijar los precios de tal forma que no se guían por las leyes de 

oferta y demanda. 

Mediante estrategias competitivas los consorcios presentan sus intereses en momentos 

decisivos de discusiones políticas, para poder llevar adelante el desajuste y la liberalización 

del mercado. Por tanto, los consorcios transnacionales son los que definen las decisiones de 

los gobiernos y las fusiones económicas supranacionales, de tal forma que la economía 

mundial está dominada por preferencias sociales y no estatales. 

2.3.2. Análisis comparativo entre ideas de justicia de Rawls y David Harvey 

Tabla 1 Comparativo de ideas y teorías 

Autor 
John Rawls 

David Harvey 

Ideal 

Rawls plantea la idea que las instituciones más 

importantes de la sociedad están dispuestas de 

tal modo que obtienen el mayor equilibrio neto 

de satisfacción distribuido entre todos los 

Harvey propone la idea de que el futuro de las 

ciudades depende de la reconstrucción del proceso 

social, la destrucción de las estructuras 
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individuos pertenecientes a ella, entonces la 

sociedad está correctamente ordenada y es justa. 

Rawls se refiere al utilitarismo clásico, aunque 

reconoce que no existe sólo una teoría del 

utilitarismo sino todo un pensamiento utilitario 

con refinamientos en diferentes aspectos, pero 

cuyo planteamiento de fondo es exactamente el 

mismo 

institucionales y físicas establecidas por el mercado 

libre. 

La utopía dialéctica de Harvey introduce la 

producción del espacio y del tiempo en el 

pensamiento utópico, apuntando a diferentes 

trayectorias y posibilidades de la contraposición a 

las diversas formas de desarrollo geográfico 

desigual. 

Justicia 

El sentido de justicia es definido por Rawls 

como la capacidad moral que tenemos para 

juzgar cosas como justas, apoyar esos juicios en 

razones, actuar de acuerdo con ellos y desear 

que otros actúen de igual modo 

Hace referencia al espacio y la justicia social en la 

ciudad partiendo de los planteamientos típicos de 

las ciencias sociales neopositivistas. 

El principio de justicia social que investiga en su 

obra utiliza como esqueleto el concepto de una 

distribución justa a la que se pueda llegar 

justamente. 

Harvey dice que la justicia distributiva territorial 

implica automáticamente la justicia para los 

individuos y este se divide en tres criterios de los 

ochos vistos anteriormente que son la necesidad, el 

bien común y el mérito. 

Proble

mas 

Desigualdad, organización de la sociedad y 

estructura de instituciones, eficacia y 

estabilidad 

Desigualdad, distribución inequitativa 

Elaboración propia con base en la obra de John Rawls: teoría de la justicia y David Harvey: 

Derecho a la ciudad 

 

La justicia concebida por John Rawls, es un constructo donde la propia sociedad debe 

comprender su propia facultad de organizarse para crear normas y patrones morales, con 

relación a los principios de la justicia social que le proveen de un mecanismo que establece 

derechos y deberes en las instituciones básicas de la sociedad para definir el reparto 

equitativo entre beneficios y cargas de la cooperación social. La función de los principios de 
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la justicia social ayudan a determinar los deberes y derechos de los individuos que, al tener 

concepciones diferentes de justicia, reconocen un denominador común en ellos. Pero no solo 

este denominador común es el único requisito para una comunidad viable, existen otros 

problemas sociales como los de coordinación, eficacia y estabilidad que se deben analizar en 

torno a la justicia y no solamente su papel distributivo dentro de la sociedad. 

De acuerdo con Harvey, algunos filósofos e investigadores de las ciencias sociales apelan a 

ideales de justicia locales, (refiriéndose a la idea de una sociedad organizada) que sean 

sensibles a las diferencias culturales, lo que conlleva al supuesto que la justicia es 

simplemente lo que la clase dominante quiere que sea, es decir la sociedad que se imponga a 

otra. Tal es el caso del sistema económico neoliberal que se ha convertido en un discurso 

hegemónico con efectos propagados en las maneras de pensar y las prácticas político 

económicas hasta el punto de que ahora forma parte del sentido común con el que 

interpretamos, vivimos, y comprendemos el mundo. Harvey afirma que el neoliberalismo es 

sobre todo un proyecto para restaurar la dominación de clase de sectores que vieron sus 

fortunas amenazadas por el ascenso de los esfuerzos socialdemócratas en las secuelas de la 

Segunda Guerra Mundial, este proceso ha involucrado el desmantelamiento de instituciones 

y narrativas que impulsaban medidas distributivas más igualitarias en la era precedente; a lo 

que se puede entender que el sistema de económico empuja a la propia sociedad a la 

distribución desigual amparada por las propias instituciones. 

“El neoliberalismo es una teoría de prácticas políticas económicas que proponen que 

el bienestar humano puede ser logrado mejor mediante la maximización de las 

libertades empresariales dentro de un marco institucional caracterizado por derechos 

de propiedad privada, libertad individual, mercados sin trabas, y libre comercio. El 

papel del Estado es crear y preservar un marco institucional apropiado para tales 

prácticas. El Estado tiene que preocuparse de la calidad y la integridad del mercado” 

(Harvey, 2007) 
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Considerando estas ideas de justicia se justifica la forma de comercialización, en el sistema 

económico, donde los países organizados “naciones desarrolladas” generan los patrones y 

sistemas de distribución de mercancías, que favorecen a las corporaciones que más beneficios 

o rentabilidad generan, sin considerar los aportes de las economías desorganizadas de 

“naciones en desarrollo”, en especial las que no son tan rentables en comparación a estas. La 

forma de manifestación de ese trato desigual en el comercio internacional se genera en la 

concepción del precio de las mercancías. 

2.3.3. Precio Justo 

Desde el punto de vista mercadológico, el precio es una variable controlable que se diferencia 

de los otros tres elementos de la teoría clásica de la mezcla de mercadotecnia (producto, plaza 

y promoción) en que produce ingresos; los otros elementos generan costos (Kotler P. , 1999), 

tomando en cuenta esto es importante que empresarios y personas involucradas con el área 

comercial de una empresa u organización, conozcan cuál es la definición de precio desde una 

perspectiva de mercadotecnia. Para Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro, el 

precio es en el sentido más estricto la cantidad de dinero que se cobra por un producto o 

servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores 

dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio. (Kotler P. A., 2008)  

Tomando como base la idea de un precio en el que se agrega valor y se considera como 

elemento del propio producto, se debe de reflexionar la idea de un precio con justicia. El 

precio se considera justo o injusto no en base a la naturaleza de las cosas consideradas en sí 

mismas, sino en cuanto sirven a la utilidad humana; pues en esa medida las estiman los 

hombres y tienen un precio en el comercio y en los intercambios; esto quiere decir que existe 

un trasfondo filosófico a la idea comercial de un producto. El precio justo de las cosas 

depende de la estimación común de pobladores de cada región; y cuando en alguna región o 

lugar se suele vender un bien, de forma general, por un determinado precio, sin que en ello 

exista fraude, monopolio y/o trampas, ese precio debe tenerse por medida y regla para juzgar 

el justo precio de dicho bien en esa región o lugar, siempre y cuando no cambian las 

circunstancias con las que el precio justificadamente fluctúa al alza o a la baja. 
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Considerando no solo la idea de valor, la fijación de un precio debe considerar factores que 

permiten la construcción del mismo. Los costos del producto establecen los precios mínimos. 

Si la empresa fija el precio del producto por debajo de sus costos, las ganancias sufrirán. Al 

fijar los precios entre estos dos extremos, la empresa debe considerar otros factores internos, 

como su estrategia de marketing, la naturaleza del mercado y la demanda, estrategias y 

precios de los competidores, entre otros factores internos y externos. 

Gráfico 1: Fijación de precios 

 

Elaboración propia con base ideas de Philip Kotler (Kotler P. A., 2008) 

El fijar un precio de un producto considera los aspectos internos y externos de la producción 

de una mercancía con la idea de que esta pueda ser adquirida por un consumidor de forma 

estratégica para generar ganancias. Esto tiende a la elección de un precio mínimo o un 

máximo, que al considerar el valor de un producto de acuerdo a los costos de producción, 

donde no hay ganancias debajo de este precio, que puede ser atractivo para un consumidor, 

pero no deja ingresos por ventas pequeñas, orillando a la producción masiva para ventas con 

ganancias, caso que no aplica a pequeñas comunidades, pues no pueden mantener en un largo 

plazo un sistema de producción como este. Por otro lado la fijación de precio máximo, no 

solo considera la percepción de valor agregado o valor del consumidor especifico, sino que 

puede generar ganancias en ventas por cantidades menores, lo cual se ajusta a pequeñas 

empresas que pueden generar mercancías que con características únicas, que incluyan valores 

culturales y artesanales que aprecie un sector de mercado, con oportunidad de generar 
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ganancias en un periodo de tiempo más corto y sostenido de acuerdo a una correcta 

segmentación de mercado.  

 Más allá de considerar valores culturales, ecológicos y filosóficos que hacen apreciar un 

producto, el precio justo es una consideración de oportunidad para un productor de admitir 

en el precio más de una sumatoria de los gastos en que incurrieron los comerciantes al 

comprar, trasladar y conservar los bienes; así como el pago justo por los trabajos realizados 

y por la diligencia puesta por los comerciantes, así como los peligros a que se expusieron. El 

concepto de precio justo va de la mano con la idea de transparencia en el cálculo del precio, 

donde se genera una relación comercial respetuosa, de igual a igual, sin ánimo de explotación 

o especulación, que al conceptuarse en un sistema comercial, se define como un comercio 

alternativo al patrón existente, puesto que habría que considerar que el consumidor debe estar 

informado, organizado y preparado para el consumo. 

El precio justo es quizás la característica más representativa del comercio justo, el cual es el 

resultado de una negociación, entre los productores y las tiendas de certificadas, donde se 

considera que el precio debe cubrir el costo total de producción, gastos sociales y 

medioambientales incluidos. La idea principal que se tiene de la fijación de precios justos es 

ubicar lo suficientemente alto para que satisfaga las necesidades de los productores una vida 

digna y un margen para invertir en el futuro y lo accesible para un consumidor.  

En un entorno económico como el actual, el precio es un factor clave en las decisiones de 

compra. Las nuevas tecnologías están permitiendo manejar diferentes variables para 

establecer un precio, la demanda, la fecha de caducidad, el comportamiento individual de un 

consumidor, la proximidad, la competencia e incluso las políticas nacionales, lo cual permite 

que el productor en asesoría de las organizaciones, fije precios con respaldo de un diseño de 

producto adecuado para el mercado. 

Pagar precios justos a los productores no siempre quiere decir cobrar precios más altos al 

consumidor: más o menos la mitad de los productos de Comercio justo son más caros que el 

precio del mercado, y la otra mitad, más baratos. Esto se debe a la ausencia de intermediarios 



93 
 

y a la ayuda valiosa de los voluntarios. No todos los consumidores desean que los precios 

sean inferiores al nivel que asegure una vida digna a los productores.  

En el comercio alternativo se busca que la distribución prescinda de la mayor parte de los 

intermediarios no necesarios, sin embargo no siempre es posible la venta directa para acortar 

los costos y dejar más ganancia a los productores, el propio consumidor es un factor 

importante, pues es más sensible a mínimas variaciones, que considera su elección incluso 

en comparación de productos con calidades inferiores pero a precios similares. Ante esta 

circunstancia no hay una solución sencilla y totalitaria, lo cual deriva a opciones alternativas 

complejas, desde el propio sector cooperativo para la negociación de precios en igualdad de 

condiciones con la distribución que considere la sociedad organizada. 

Para la organización Fairtrade (comercio justo por su denominación inglesa) los precios son 

enmarcados por precios controlados a través de estándares mínimos que son definidos de la 

siguiente forma: 

“El precio mínimo que reciben los productores Fairtrade está determinado por los 

criterios Fairtrade. La mayoría de los productos certificados Fairtrade tienen un precio 

mínimo determinado. Este precio intenta garantizar que los productores puedan cubrir 

sus costos medios de producción sostenible. Actúa como una red de seguridad para 

los productores en los momentos en que los precios en el mercado mundial sean 

inferiores a un nivel sostenible. Sin este mecanismo, los agricultores están 

completamente a merced del mercado” (Trade, 2011) 

La mayor parte de los productores venden tan sólo una pequeña parte de su producción al 

Comercio justo. El resto se vende en el mercado tradicional según las condiciones de éste. 

Sin embargo, el simple hecho de que una parte aunque pequeña de la producción se pague a 

un precio más alto tiene frecuentemente un efecto dominó en el resto de la producción. La 

parte comprada a buen precio por las organizaciones de Comercio justo reduce el volumen 

de productos disponibles y obliga a los intermediarios a ofrecer precios más altos para 

obtener las cantidades que quieren. De acuerdo con Brid Bowen este efecto se ha verificado 

con la miel en el estado de Chiapas, las nueces de Brasil en Perú, el cacao en Bolivia, el té 
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en Zimbabue, etc. Esto quiere decir que no sólo los productores que tienen la suerte de vender 

su producción al Comercio justo obtienen precios más altos sino que los demás, igual de 

marginados, también se benefician de la existencia de Comercio justo. (Bowen, 1999) 

Con base en la repartición de los ingresos, como consecuencia del cobro de un precio justo, 

existe la prima Fairtrade, la cual es una cantidad monetaria adicional que es dedicada a un 

fondo comunal de la sociedad cooperativa con el objetivo de la mejora de la calidad de vida 

de los trabajadores, el cual es decidido por decisiones democráticas dentro de la organización 

de productores, dándole un sentido comunitario a los beneficios del comercio alternativo 

(Trade, 2011) 

2.4 Diferenciación y caracterización del Comercio justo. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la estrategia de producción que operaba en las 

organizaciones era la generación de artículos en masa sin diferenciación, sustentado en un 

mercado que estaba más interesados en obtener el producto en sí que algunos de sus atributos. 

Sin embargo, las pautas de consumo han cambiado radicalmente; los consumidores 

contemporáneos buscan conseguir la máxima calidad y diferenciación en sus productos.  

Un efecto de la difusión en medios masivos en la modernidad es que el consumidor genera y 

circula información sobre los productos y bienes de consumos, así como el impacto de estos 

en la sociedad, dando como resultado un consumidor más informado y que no solo está 

interesado en el propio producto sino también en los efectos éticos, ecológicos y económicos 

que genera la comercialización del mismo. Los movimientos de consumo ético de los que el 

comercio justo forma parte, han experimentado un peculiar aumento y difusión en las últimas 

décadas y lo han hecho a través de técnicas y metodologías de mercado con impacto en la 

sociedad, en los que se identifican lo siguientes más comunes: la comercialización de 

productos ecológicos, productos que respeten la vida e integridad de los animales, maderas 

ecocertificadas obtenidas de bosques no devastados, productos agropecuarios orgánicos, 

productos que no recurran al trabajo o explotación infantil y los que defienden la soberanía 

alimentaria local; todo esto dentro del consumo cotidiano, que con el apoyo de su estado 

gestionan pautas de comercialización con impacto directo en los consumidores, 
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sensibilizándolos previamente de la bondad de sus causas y certificando con sellos 

reguladores que sus productos se corresponden con los procedimientos éticos que ellos dicen 

defender. 

El movimiento del comercio justo opera a través de sistemas de sobreprecio, esto es pagando 

más a los productores de los bienes, especialmente café, cacao o productos de artesanía, que 

los precios que imperan en el mercado. También garantizan un precio superior al del mercado 

en caso de caídas de precios en los mercados mundiales. A cambio los productores se 

comprometen a respetar una serie de pautas, que varía según la organización de comercio 

justo que efectúe la transacción, pero que incluyen normalmente el respeto a las condiciones 

laborales de los empleados de la explotación, la no discriminación de la mujer y que no se 

use mano de obra infantil en la producción. También se acostumbran a incluir cláusulas de 

respeto al medio ambiente y el fomento de proyectos educativos y de desarrollo comunitario. 

El Comercio justo trata de promover un consumo ético o ciudadano, que se opone al 

consumismo y se diferencia de la tradicional defensa del consumidor que solamente se 

preocupa de la relación calidad/precio. Las organizaciones dentro de este comercio 

alternativo han establecido la creación de sellos, como un mecanismo que le permite al 

consumidor identificar productos socialmente justos y ecológicamente correctos, en los 

lugares de compra habituales. Establecieron criterios económicos y sociales que les permiten 

controlar el respeto al otorgar una etiqueta distintiva a algunos distribuidores y la inscripción 

de organizaciones de productores del sur en los registros comunes que han establecidos por 

producto. 

Es posible defender la idea de que el Comercio justo se constituyó así en una forma de presión 

sobre los grandes distribuidores, que cada vez se sienten más obligados a proporcionar una 

información acerca de las condiciones de producción de lo que venden. La existencia del 

comercio justo, aun siendo marginal respecto al mercado, puede también aportar un 

mecanismo de regulación de los precios de compra de los productos de exportación, por 

supuesto con una eficacia conforme a las escalas y de las regiones productoras en el mercado 

mundial. 
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2.4.1. Antecedentes y caracterización del comercio justo moderno. 

Las contradicciones sociales derivadas de prácticas económicas de producción y 

comercialización internacional consideraras como injustas como: la explotación de la mano 

de obra sobre todo la infantil, de la exclusión del primer eslabón de la cadena productora, de 

la distorsión de precios y de la pérdida de la calidad en la lucha por bajar los precios, han 

dado lugar a otro tipo de producción y distribución más conveniente para los pequeños 

productores, la cual toma en cuenta no sólo los valores económicos, sino también los sociales 

y los relacionados con el medio ambiente. Con estas bases, una respuesta viable se empezó 

a gestar desde hace algunas décadas por medio de un tipo de comercio alternativo.  

El Comercio alternativo es una reacción a las actuales reglas de juego del comercio 

internacional, consideradas como injustas. Para el Comercio justo el gran desafío de los 

países menos desarrollados pasa más por una redistribución más equitativa de los recursos y 

de la renta, que por una expansión o globalización de los mercados a nivel mundial. Esta idea 

de un sistema alternativo es una posibilidad para crear lazos directos entre los productores 

generalmente agropecuarios de países del Sur y los consumidores, que en su mayoría se 

encuentran en los países industrializados. Además, crea opciones tanto a aquellos que 

trabajan el campo en pequeñas parcelas, como a los propietarios de microempresas de 

transformación y venta de productos de base. De esta manera, las diferentes crisis y los años 

de lucha han dejado un legado importante. En un esfuerzo de supervivencia, los pequeños 

productores han creado cooperativas y organizaciones no gubernamentales, algunas de las 

cuales son notorias por el éxito que han tenido a pesar de las circunstancias, y se han inscrito 

en la red del comercio justo. 

El Comercio justo es un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, 

que busca una mayor equidad en el comercio internacional prestando especial atención a 

criterios sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores 

condiciones comerciales y asegurando los derechos de productores/as y trabajadores/as 

desfavorecidos, especialmente en el Sur. (WFTO, 2014). Este concepto, hace que se resalte 

la necesidad de generar un cambio en las reglas y prácticas del comercio, no solo en un 
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sentido moral, sino como una práctica equitativa en la que se puede competir en mercados 

establecidos; que pueden llevar a consolidar e identificar a negocioso empresas a dar 

prioridad a la gente. El comercio justo, como lo conocemos hoy, surge de la voluntad de 

poner en marcha el ideal de los países productores de materias primas con el lema: 

"Comercio, No Ayuda"7 que surgió en una Conferencia de la Comisión de las Naciones 

Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), en Ginebra en 

1964. (Lopez J, 2008) 

En la Europa de los años 60, los problemas del Tercer Mundo no despertaban mucho interés 

en la población. Entre los pocos grupos que se sentían preocupados, nació la idea de crear 

tiendas "UNCTAD" para vender productos del tercer mundo cuya entrada en el mercado 

europeo era obstaculizada por los aranceles. Las ventas tenían por objetivo protestar contra 

el comercio internacional y la repartición desigual del poder. En abril del 1969, la primera 

"tienda solidaria" se inauguró en el pueblo holandés de Breukelen. Fue el inicio de un periodo 

de crecimiento rápido del movimiento de las tiendas solidarias: en tan sólo dos años, los 

Países Bajos ya podían vanagloriarse de poseer 120 tiendas de este tipo y el movimiento se 

difundió rápidamente en Alemania, Suiza, Austria, Francia, Suecia, Gran Bretaña y Bélgica. 

En el sur de los Países Bajos, una organización llamada S.O.S. Wereldhandel ya había 

participado activamente en la importación de productos de los países en desarrollo. Fundada 

por jóvenes católicos en 1959 como organización de caridad, S.O.S. Wereldhandel empezó 

en 1967 a importar artesanías de varios países del Tercer Mundo y a venderlas por catálogo, 

a través de iglesias y de grupos de solidaridad con el Sur. Las tiendas solidarias dieron 

entonces una salida estable y directa para S.O.S. Wereldhandel. Las ventas eran excelentes y 

la organización pudo crear "sucursales" en Alemania, Austria, Suiza y Bélgica. Con el 

tiempo, estas "sucursales" se independizaron para formar organizaciones nacionales. 

(Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2014) 

                                                             

7 La estrategia de comercio -no-ayuda se basa en la idea de que si los países en desarrollo fueron 

capaces de comerciar más libremente con los países ricos, ellos tienen ingresos más fiables y que 

sería mucho menos dependientes de la ayuda externa para llevar a cabo proyectos de desarrollo. 
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El comercio justo no es un movimiento de caridad ni de dádivas, representa un sistema de 

pago justo al trabajo digno y de calidad; es un sistema solidario que apoya procesos de 

productores organizados que producen con responsabilidad social y cuidando el medio 

ambiente. De acuerdo a la idea de Stiglitz, Los países en vías de desarrollo desean una ayuda, 

una mano, un incremento en sus oportunidades. Pero para que los países en vías de desarrollo 

puedan aprovechar las nuevas oportunidades, tendrán que relacionarse con la asistencia 

comercial. La ayuda y comercio son complementos, no substitutos. Muchos de los comercios 

mundiales están afectados por las políticas de los países desarrollados, ellos entonces juegan 

un papel crucial en la ayuda a los países en vías de desarrollo y se abren a ellos para negociar. 

Pero los países desarrollados no son ni enteramente el problema ni la solución a todo. Sus 

políticas de comercio son importantes, pero su reforma también es un complemento, no un 

substituto para reformar los países en vía de desarrollo. (Joseph E. Stiglitz y Andrew 

Charlton, 2006). En consecuencia, el Comercio justo es uno de los mecanismos más claros 

para lograr una redistribución más progresiva a través de la vía comercial, ya que en estos 

países el comercio exterior está tradicionalmente en manos de pocas corporaciones grandes, 

que no generan beneficio para las comunidades locales.  

Es por eso que esta forma alternativa promueve una relación voluntaria y justa entre 

productores y consumidores. Así, al comprar juguetes, joyas o alimentos se puede pagar lo 

que realmente cuesta producirlos y apoyar a los pequeños productores, que trabajan de 

manera sustentable y digna para poder vivir. Esto se hace a través de una tienda designada y 

certificada que apoya en el canal de distribución de dichas mercancías. 

El objetivo principal del comercio justo es realizar operaciones a un valor adecuado, qué 

considere el trabajo que demandó la elaboración de un determinado bien, la preocupación 

ambiental y condiciones laborales óptimas para que éste se llevara a cabo. La idea es que se 

generen acuerdos comerciales equitativos en base a estándares éticos que contribuyan a un 

desarrollo sostenible, y es de resaltar que son los compradores o consumidores finales son 

quienes ponen el precio final de un determinado producto, valorando siempre al trabajador y 

todo lo que implicó su elaboración y no solo las organizaciones.  
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2.4.1.1. Ciclo del producto en un comercio alternativo. 

Otra característica del Comercio justo es la interrelación y apoyo mutuo entre las 

organizaciones de Comercio justo de países en vías de desarrollo y países desarrollados. Esta 

interrelación se traduce en ayuda de carácter técnico a las organizaciones de productores en 

materias como el asesoramiento financiero, la investigación para producir alimentos 

orgánicos, la formación en métodos de producción, entre otras más. Lo cual lleva a identificar 

el análisis del canal de distribución y quienes son los que intervienen en el proceso de 

comercialización. 

Dentro de un comercio tradicional los canales de distribución son el conjunto de empresas o 

individuos que adquieren la propiedad, o participan en su transferencia, de un bien o servicio 

a medida que éste se desplaza del productor al consumidor o usuario industrial. Las 

decisiones sobre el canal de distribución o comercialización se encuentran entre las más 

importantes que debe tomar la administración, pues afectan de manera directa todas las 

demás decisiones de Mercadotecnia. (Kotler P. A., 2003) 

La mayor parte de los productores utilizan intermediarios para llevar sus productos al 

mercado y tratar de organizar un canal de distribución. La razón del uso del Intermediarios 

se explica porque en gran medida por su mayor eficiencia para poner los bienes a disposición 

de los mercados meta. Por medio de sus contactos, su experiencia, especialización y escala 

de operaciones, por lo general ofrece a la empresa más de lo que ésta puede lograr por sí 

misma. En los Canales de distribución, los Intermediarios compran las grandes cantidades de 

los fabricantes para dividirlas en las cantidades pequeñas y los surtidos más amplios que 

desean los consumidores. Con ello, desempeñan un papel importante, pues hacen que 

correspondan oferta y demanda.  
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Dentro del canal de distribución del comercio justo se reduce la participación de los 

intermediarios, pues es la primera condición del comercio justo, la compra directa del 

producto. Con el sistema de comercio directo, la mayor parte de las ganancias que 

corresponderían a los intermediarios pasan a manos de los productores y un alto porcentaje 

se emplea en proyectos comunitarios, mejorando las condiciones de vida y de trabajo en las 

comunidades. Un ejemplo basado en la comercialización del café, el producto pasa por varios 

intermediarios, de acuerdo con Laure Waridel, donde compara el recorrido de los productos 

de comercio justo con los nueve eslabones del comercio tradicional. (Waridel, 2001) 

Gráfico 2. Los nueve eslabones del comercio tradicional.  

 

Fuente: elaboración propia, con base en libro, Un café por la causa, hacia un comercio justo 

de Laure Waridel y colaboradores, paginas 24-40 

Los productos comercializados en este sistema alternativo van directamente de los pequeños 

productores a la cooperativa local de la que formen parte, posteriormente pasan a manos de 

la organización de comercio justo con la que tengan un convenio, la cual se encarga de 

distribuirlos a los minoristas y finalmente por medio de las tiendas designadas de comercio 

justo, llegan al consumidor en caso de un comercio internacional, pero en caso de comercio 

local pasan de la cooperativa al consumidor final. 
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Gráfico 3. Quienes intervienen el ciclo del producto 

 

Fuente: elaboración propia, Diciembre 2014 

Los productores, como ya se ha comentado, suelen estar organizados en cooperativas. El 

Comercio justo entiende la asociación de los productores como un eje de trabajo 

fundamental, fomentando la solidaridad, el respeto y el bien social. Asimismo, supone una 

mejora de la producción, reduciendo costes y posibilitando una mayor oferta y productividad. 

Estos grupos tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria de su ámbito y 

la sostenibilidad ambiental, social y económica de su actividad; así como, de vigilar el 

bienestar de su entorno, compartiendo la inversión con la comunidad.  

Importadoras. Son las organizaciones que compran a los productores en sus países de 

origen. Además, les apoyan a través de asesorías para el diseño de nuevos productos y 

capacitaciones para mejorar sus habilidades de gestión. Igualmente, les brindan apoyo 

adicional en caso de dificultades económicas, entre otras. Estas importadoras son, además, 

las que avalan que los productos son de Comercio justo. Y, en muchas ocasiones, colaboran 

en campañas de sensibilización con el fin de concienciar sobre las condiciones injustas de las 

relaciones comerciales internacionales.  

Tiendas de Comercio justo. Son tiendas especializadas en este tipo de productos que, 

además de vender, ofrecen al consumidor información sobre los productores y las 

condiciones de elaboración de los artículos. También suelen organizar actividades de 

formación y sensibilización en torno al Comercio justo, con el fin de formar a los 

consumidores. 
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2.4.2. Criterios identificables para comercio justo 

Los principios de Comercio justo, como base de una relación comercial, son una forma 

óptima para conseguir un desarrollo sostenible; el fomento de este sistema de 

comercialización procura mejores condiciones de vida y trabajo para los productores de 

países en vías de desarrollo potenciando un sistema económico que prioriza la dignidad 

humana, la protección medioambiental y la justicia social. (FAMSI, 2011) 

Estos parámetros internacionales que certifican y caracterizan al comercio justo; reconocen 

la actitud empresarial que eleva la reputación corporativa de la empresa, ya que los grupos 

de interés cada vez valoran más estos principios al comparar a la compañía con su 

competencia. Dándole la importancia a los productos al añadirles un valor agregado, con base 

en la cultura y tradiciones de una sociedad que sigue los estándares internacionales. Existen 

diferentes instituciones en el mundo que se preocupan de promover este modelo, pero la más 

importante es la Organización Mundial del Comercio justo (WFTO, 2014) que define los 

diez principios que las instituciones certificadas deben cumplir en su trabajo diario si quieren 

adherirse a este tipo de comercio que a continuación se definirán. (OXFAM, 2014) 

2.4.2.1 Creación de oportunidades para los productos en desventaja para combatir la 

pobreza y lograr un desarrollo sustentable. 

Uno de los objetivos principales que tiene la WFTO es el trato igualitario en la competencia 

comercial, la organización apoya a los pequeños productores marginalizados sin importar si 

sean de países en desarrollo o desarrollados, es decir, sean negocios familiares, 

independientes o agrupados en asociaciones o cooperativas, la idea es que se abran 

oportunidades a las comunidades dispuestas a competir para buscar su desarrollo y 

autosuficiencia económica que representa una oportunidad sostenible para mejorar su calidad 

de vida y por sobretodo valorar un trabajo manual y en casos específicos las tradiciones 

ancestrales que son inherentes a los productos vendidos. 
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2.4.2.2 Transparencia y responsabilidad en la administración y en las relaciones 

comerciales. 

Como se comentó anteriormente uno de los elementos que fortalecen al comercio justo, es la 

confianza que el cliente final desarrolla en la compra del producto que beneficie a ambas 

partes implicadas, que es el resultado de una estructura y planificación responsable de la 

organización en su gestión y en sus relaciones comerciales. Es aquí donde los canales de 

comunicación tienden a ser abiertos en todos los niveles de la cadena de suministro 

generando confianza mientras que se involucra a los miembros de la comunidad y 

productores de forma transparente asegurándose que la información sea proporcionada a 

todos sus socios comerciales. Conociendo los tiempos de mano de obra, los costos directos e 

indirectos y técnicas podemos optimizarlos mejorar, es decir, a cada grupo miembro se le 

explica cómo se hace la comercialización y los costos de ella a nivel local e internacional, así 

los productores se involucran en el proceso de comercialización. No obstante la organización 

permite el acceso directo del cliente a los talleres o zonas de producción permitiéndose 

relacionar con la comunidad y conocer más sobre el producto a consumir. 

2.4.2.3 Prácticas comerciales justas para desarrollar la independencia de los productos. 

Las organizaciones que apoyan a los pequeños productores marginalizados no buscan 

incrementar los ingresos del negocio a costa de ellos. Pero como parte fundamental ayudan 

a que estos cumplan sus compromisos de forma responsable, profesional y puntual, 

respetando sus contratos y entregando puntualmente los productos con la calidad y 

especificación acordada. Para que exista una buena y estrecha relación con los 

clientes/compradores que son conscientes de las capacidades de producción y 

comercialización de las tiendas de comercio justo; que al adquirir pagan una cuota 

representativa y en caso de cancelación de pedidos son conscientes del esfuerzo de 

producción de la comunidad. La idea principal es que el apoyo de la organizaciones de 

comercio, ayuden a mantener una relación sana y duradera con los clientes a través de una 

comunicación eficaz con sus socios comerciales y sus clientes, buscando incrementar el 

volumen del comercio entre ellos y ofrecer el valor y la diversidad de sus productos como 
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una medida para ampliar el Comercio justo para los productores con el fin de aumentar sus 

ingresos. 

La característica principal de la producción de artículos de comercio justo, es que estos son 

producidos o extraídos de forma artesanal o tradicional que en pocas palabras son únicos, por 

tanto las organizaciones ayudan a Impedir la duplicación de diseños de productos sin su 

permiso promoviendo la identidad cultural y las habilidades tradicionales de los pequeños 

productores que se reflejan en sus diseños artesanales, productos alimenticios y otros 

servicios relacionados. 

El trabajo de los pequeños productores está basado en su alta calidad, cumplimiento en los 

pedidos y la creación de nuevos productos diseñados por los mismos productores o diseñados 

por nuestros clientes, todo esto ha convertido en los productores de varios clientes alrededor 

del mundo quienes siguen y respetan los principios del comercio justo.  

2.4.2.4 Pago de un precio justo acordado a través del diálogo y la participación, que 

permite una producción socialmente justa y ambientalmente amigable. 

De acuerdo con la WFTO un precio justo, es aquel que ha sido de mutuo acuerdo por todos 

a través del diálogo y la participación, que proporciona un pago justo a los productores y 

también puede ser sostenido por el mercado. (WFTO, 2014).  

Los elementos que mantienen las prácticas comerciales con reflejo en la comunidad son: 

precios justo y salario digno que de acuerdo con la WFTO deben ser aceptables en el contexto 

local y los productores deben considerarlo justo. Esto es estimar un salario digno con base 

en la canasta familiar, aceptado por cada grupo productor, que permite sostener: alimentación 

sana, arreglos de la vivienda, material escolar para los niños, material de limpieza, pago de 

servicios básicos, pago del teléfono celular que es nuestra herramienta de trabajo, acceso a 

mejor atención de salud, transporte y un mínimo para recreación y vestimenta. Este salario 

digno es superior al mínimo nacional oficial contemplado entre las horas de trabajo 

mensuales que deben cumplir los artesanos(as) obteniendo así el pago por hora de trabajo 

mínimo. (Barrat Brown, 1998) 
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La labor de las organizaciones que apoyan a la comercialización de productos comunitarios, 

permiten que la organización y mesura delos productos en horas de trabajo, promediando 

entre productores más rápidos y más lentos, de esta manera cada artesano o productor 

aprenden a controlar sus horas de trabajo para determinar un pago realmente justo por sus 

horas de trabajo. 

2.4.2.5 Respeto por los derechos de los niños y niñas garantizados por la Convención de 

la ONU y por leyes y normas sociales locales. 

La organización se adhiere a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño, y la ley nacional/local sobre el trabajo; asegurándose que no exista trabajo forzoso en 

su mano de obra y/o miembros o trabajadores a domicilio. 

El proteger a la generación futura en su nutrición, salud y educación, es la base para la 

mejorara continua de los productos, esto les permite tener un sustento y oportunidades de 

desarrollo. Son los propios productores quienes deciden cuanto tiempo trabajaran al día y no 

la organización; el trabajo no pasa de 10 horas diarias, siendo la media 6 horas diarias cuando 

no hay pedidos de urgencia se pide el apoyo a la menores de edad de la familia, los cuales 

tienen derecho a un salario digno de acuerdo a su colaboración. 

2.4.2.6 Equidad de género en la remuneración y en las oportunidades de trabajo. 

La idea central del comercio justo es la igualdad, que es plasmada por la organización 

proporcionando oportunidades para las mujeres y los hombres a desarrollar sus habilidades 

en puestos dentro de la propia organización o liderar la misma, es decir, la organización no 

discrimina en la contratación, remuneración, acceso a la capacitación, promoción, 

terminación o jubilación por motivos de la raza, casta, origen nacional, religión, 

discapacidad, género, orientación sexual, afiliación sindical y política. Salud, estatus o edad. 

La organización toma en cuenta las necesidades especiales de salud y seguridad de las 

mujeres embarazas y madres en periodo de lactancia. Las mujeres participan plenamente en 

las decisiones concernientes al uso de los beneficios resultantes del proceso de producción y 

se busca que sean retribuidas por su contribución al proceso de producción, y cuando las 

mujeres hacen el mismo trabajo que los hombres se les paga con la misma tarifa que a los 
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hombres. Trabajando dentro comercio justo las mujeres han llegado a tener 

autosostenibilidad económica, que permite cortar la dependencia de sus nuestras parejas y 

sobrellevar diferentes situaciones, para tomar mejores decisiones sobre la alimentación, salud 

o educación de la familia. 

La organización respeta el derecho de todos los empleados a formar asociaciones y afiliarse 

a sindicatos de su elección y a negociar colectivamente.  

2.4.2.7 Condiciones de trabajo favorables en un ambiente seguro y saludable para los 

productores. 

La organización proporciona un entorno de trabajo seguro y saludable para los empleados 

y/o miembros. La organización cumple, como mínimo, con las leyes nacionales y locales y 

convenios de la OIT sobre salud y seguridad. Como se mencionó anteriormente las horas de 

trabajo y las condiciones para los empleados y cualquier trabajador dentro de la organización 

debe de cumplir con las condiciones establecidas por las legislaciones nacionales y locales y 

los convenios de la OIT, así como los acuerdos internos que se hagan dentro de la propia 

comunidad. A partir del dialogo y la organización comunitaria se detectan las condiciones de 

trabajo y los pasos necesarios para mejorarlas, consiguiéndose las herramientas y material 

necesario para que los artesanos o productores hagan mejoras con su propio esfuerzo bajo la 

guía de la organización. 

2.4.2.8 Facilitación del desarrollo de capacidades 

Las organizaciones que trabajan directamente con los pequeños productores desarrollan 

actividades específicas para ayudar a estos productores a mejorar sus habilidades de gestión, 

capacidades de producción y el acceso a los mercados en diferentes escalas, desde lo local 

hasta lo internacional, como sea adecuado. Por su parte compran productos de Comercio 

justo a través de intermediarios de Comercio justo en el Sur (países en desarrollo) asisten a 

estas organizaciones para desarrollar su capacidad para apoyar a los grupos de productores 

marginados con quienes trabajan. De acuerdo con esta premisa los grupos aprenden a 

desarrollar nuevos productos adaptándolos a diferentes mercados, sin perder la identidad 

cultural de los mismos generando una capacidad de reacción es rápida y están disposición 
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continua de mejoras de acuerdo a las necesidades del mercado que requiere una calidad 

establecida. 

La complementariedad entre productores y vendedores para lograr una organización estable 

y confiable es un factor clave para el productor que va perfeccionado sus artesanías o 

productos para poder conseguir mejores clientes, para mantenerse en el mercado y seguir 

creciendo. 

2.4.2.9 Promoción del Comercio justo a través de Relaciones de comercio basadas en el 

interés por el bienestar social, económico y ambiental de los pequeños 

productores, en un marco de solidaridad, confianza y respeto mutuo. 

El generar información y hacer conciencia en el consumidor moderno, sobre los productos y 

las comunidades, es una de las herramientas más útiles que manejan la organización de 

comercio justo, pues ofrece a sus clientes información sobre los productos que comercializa, 

y las organizaciones de productores o socios que hacen o cosechan los productos y el respaldo 

de la propia organización (tiendas de comercio justo oficiales) que generan confianza al 

cliente a través de técnicas honestas de publicidad y de comercialización. 

La organización busca apoyo por parte de la sociedad y la academia, para promocionar los 

beneficios de los productos a través de conferencias o eventos sobre comercio justo a varias 

organizaciones, demostrando la posibilidad de una organización de comercio justo 

autosostenible donde se aplica los principios de comercio justo, logrando un desarrollo 

sostenible para todos los actores involucrados  

2.4.2.10 Conservación del medio ambiente por medio de prácticas ambientales y 

utilización de métodos de producción responsables. 

Este principio busca la manera eficiente de mantener el equilibrio entre la producción y la 

sustentabilidad, esto se hace a partir de dos ejes principales: la comunidad y el cliente, el 

primero es el conocimiento y acción de la propia comunidad en el manejo eficiente de los 

recursos naturales que posee y sus desechos de la producción, a través del uso de tecnologías 

de producción que buscan reducir el consumo de energía y en lo posible las tecnologías de 

uso de energías renovables que reduzcan al mínimo las emisiones de gases de efecto 
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invernadero, en la medida de lo posible. El segundo eje es el propio consumidor o cliente que 

tiene, que esta consiente del proceso de producción y da prioridad a la compra de productos 

elaborados con materias primas que se originan a partir de fuentes gestionadas 

sosteniblemente, y tienen el menor impacto global sobre el medio ambiente. 

Los requisitos de cada sello de comercio justo varían, sin embargo los principios generales 

son: 

 Las organizaciones de comercio justo deben comprar las mercancías directamente a los 

productores. 

 Debe pagarse un precio justo a los productores, este pago tiene que cubrir las necesidades 

básicas de la familia del productor. 

 Los productores deben trabajar de manera democrática, casi siempre de forma 

cooperativa, de manera que todos participen en la toma de decisiones, del mismo modo 

deberán darse las relaciones entre as organizaciones de comercio justo y los productores, 

aunque la practica refleja que las organizaciones sociales son efímeras, sin bases 

estructurales sociales sólidas, muchas se han formado por conveniencias, con un especial 

acento en la coacción, debido a la condición del acceso a recursos económicos 

provenientes principalmente del sector federal. 

 Las organizaciones deben de investigar si el nuevo contacto es realmente una 

organización de productores o una organización que exporta en nombre de unos 

productores que ejercen un control sobre la comercialización y la exportación de sus 

productos 

 Averiguar si los productores pertenecen a los menos favorecidos por la tecnología, más 

pobres, o en otras palabras su tienen atrasos de desarrollo 

 Examinar si hay un mercado potencial para los productos ofrecidos, ya que para poder 

promoverlos, los productos deben de tener una demanda potencial para el producto en la 

zona de influencia de la organización de comercio justo, el producto debe poseer la 

capacidad de poder cumplir las normas estrictas de calidad de los mercados del norte, 
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además su precio debe ser aceptable para los consumidores y de ser posible encajar con 

las tendencias y las modas de consumo. 

 Las organizaciones de comercio justo deberán de encargarse de informar al público sobre 

sus productos, modos de trabajo y estado financiero, haciendo énfasis en los efectos 

sociales y ambientales que tiene este tipo de comercio. 

 El proceso de producción de cumplir con medidas de protección al medio ambiente, en 

el caso de la agricultura se evita el uso de sustancias químicas, aunque esto signifique 

mayor trabajo por parte del productor, buscando que los productos sean orgánico 

preferentemente certificados. También se hace lo posible por preservar el hábitat de la 

vida silvestre y llevar a cabo una agricultura sustentable 

 Parte de las ganancias deben invertirse en un proyecto de desarrollo comunitario. 

Existen requisitos que cada producto debe cumplir, establecidos por los distintos sellos de 

comercio justo. Para obtener la certificación es necesario pagar una cuota, que se usa para 

financiar el proceso de supervisión. (Waridel, 2001) 

2.5. Organismos certificadores y promotores de comercio justo 

Al paso del tiempo el movimiento de comercio justo se ha generado varias organizaciones 

que han promovido y consolidado la idea de un comercio alternativo de las cuales destacan 

las siguientes: 

Oxfam Intermón. Es una organización no gubernamental de cooperación para el desarrollo 

privada, independiente y sin ánimo de lucro, regida por un Patronato de 13 profesionales 

vinculados al mundo académico, de la empresa y de la solidaridad española, afiliada a la 

confederación Oxfam, que engloba a un total de 17 organizaciones que trabajan 

conjuntamente en 92 países. A pesar de que cada una de estas 17 organizaciones mantiene su 

propia identidad e independencia, comparten los mismos principios y trabajan conjuntamente 

para combatir la pobreza y la injusticia en el mundo. Su unión les permite impulsar estrategias 

de lucha contra la pobreza y campañas internacionales de gran alcance y les proporciona una 

gran capacidad de respuesta ante las grandes emergencias humanitarias. Oxfam Intermón es 

la representación española de Oxfam Internacional desde 1997. (OXFAM, 2014) 



110 
 

The International Fair Trade Association (IFAT). Organización que fue creada en 1989; 

es la red mundial cuya misión es permitir a los productores mejorar sus medios de vida y 

comunidades a través del Comercio justo. Más de 300 organizaciones de Comercio justo en 

70 países constituyen la base de la red de miembros y está creciendo de manera constante. 

Aproximadamente el 65% de los miembros se ubican en el Sur (Asia, Medio Oriente, África 

y América del Sur) y el resto en América del Norte y la Cuenca del Pacífico y Europa. (IFAT, 

2006) 

Network of the European World Shops (NEWS!). Es una red europea de tiendas de 

Comercio justo, creada en 1994, que facilita la cooperación y la unión entre sus miembros. 

Está formada por 15 organizaciones nacionales de tiendas de 13 países representando un total 

de aproximadamente 2.700 tiendas de Comercio justo –también llamadas tiendas del mundo 

o tiendas de la solidaridad–, y 100.000 voluntarios que participan activamente en la red. 

(NEWS!, 1996) 

European Fair Trade Association (EFTA). Organización y red de once importadoras de 

Comercio justo en nueve países es una asociación europeos (Alemania, Austria, Bélgica, 

Francia, Alemania, Italia, Holanda, España, Suiza y el Reino Unido). EFTA fue creada 

informalmente en 1987 por algunas de las más antiguas y grandes importadoras de Comercio 

justo. Ganó reconocimiento oficial en 1990. El objetivo de la EFTA es apoyar a sus 

organizaciones miembros en su labor y les anima a cooperar y coordinarse. Facilita el 

intercambio de información y la creación de redes, crea condiciones para la división del 

trabajo e identifica y desarrolla proyectos conjuntos (EFTA, 1997) 

Fairtrade Labelling Organizations (FLO) International. Es la asociación paraguas de 

Iniciativas del Sello de Comercio justo Fair Trade como Max Havelaar, TransFair y Fair 

Trade Foundation, entre otras. Actualmente existen 20 Iniciativas del Sello, principalmente 

en Europa y Norte América, las cuales autorizan el uso del Sello Internacional de 

Certificación Fair Trade en productos al consumidor y promocionan el Comercio justo en sus 

respectivos países. (FLO, 2011) 
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Fair Trade Advocacy Office. (FTAO) Fue creada el 2004 en Bruselas para coordinar las 

Oficina de Promoción de Comercio actividades de incidencia política y de lobby de las cuatro 

grandes redes internacionales de Comercio justo: FLO, EFTA, IFAT y NEWS. Esta oficina 

substituye una oficina anterior que EFTA estableció en Bruselas en 1995. Esta oficina 

apoyaba a los miembros de EFTA y otros actores del movimiento de Comercio justo en sus 

actividades de incidencia política y ha influido en las instituciones europeas (FTAO, 2013) 

Coordinadora Estatal de Comercio justo. En 1986 surgieron en España las primeras 

iniciativas de Comercio justo, con más de 20 años de retraso con respecto a otros países 

europeos. Se abrieron las dos primeras tiendas de Comercio justo: Traperos de Emaús en el 

País Vasco y Cooperativa Sandino (ahora Ideas) en Andalucía. La Coordinadora Estatal de 

Comercio justo tiene como finalidad potenciar este comercio alternativo en España. En ella, 

están integradas tanto las organizaciones que importan los productos, como las tiendas que 

los venden. Apoyadas por los consumidores/as, están implicadas activamente en apoyar a los 

productores/as, sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir cambios en las reglas y 

prácticas del comercio internacional convencional. (Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 

2014) 

Existen varias organizaciones que comercializan productos certificados como Fair Trade. 

Cada organización tiene diferentes requisitos y beneficios para los productores, pero en líneas 

generales se trata de conseguir que éstos tengan acceso a créditos, oportunidades de 

crecimiento sostenible y una compensación adecuada para su trabajo. 

La más conocida a nivel internacional es la Fair Trade Foundation, la cual certifica según los 

estándares del organismo Fair Trade International. Su logotipo es azul y verde y se encuentra 

en productos al menudeo, restaurantes y cafés y proveedores al mayoreo. 

Oxfam es una de las organizaciones que más ha apoyado el esquema de la Fair Trade 

Foundation, impulsándola a través de una famosa campaña llamada Make Trade Fair. 

En México, existe la certificación “Comercio justo México”, en productos como café, miel, 

limón y hasta productos de limpieza. Su sello de garantía es un instrumento de promoción a 
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través de un logotipo en el producto, el cual garantiza el cumplimiento de la norma y 

reglamento de comercio justo, llevando implícitos los conceptos de calidad, precio mínimo 

de garantía y contribución al desarrollo rural. 

La organización de comercio justo se encuentra en varios países y por medio de ella se 

certifica a las empresas de las pequeñas comunidades a través de criterios anteriormente 

mencionados que permiten estandarizar la calidad y la prestación de los servicios en cualquier 

parte del mundo. Toda organización sujeta a certificación será sometida a los siguientes 

requisitos contractuales que impone la organización (FLO F. L., 2013): 

 Los operadores estarán sujetos a un proceso de auditoría determinado por el órgano de 

certificación para evaluar su conformidad con estos criterios  

 Los productores podrán vender los productos que hayan sido almacenados por un periodo 

máximo de un año antes de que la certificación fuese concedida. 

 Los productos de Comercio justo son abastecidos exclusivamente por operadores de 

Comercio justo.  

 Los productos de Comercio justo que no estén empaquetados listos para el consumo sólo 

se venden a los operadores de Comercio justo, ya sean certificados por FLO-CERT o 

registrados con una Iniciativa del Sello de Comercio justo. 

 Todos los operadores deben designar un contacto oficial para los asuntos relacionados 

con el Comercio justo.  

Aunque es cierto que existen experiencias documentadas de organizaciones de comercio 

justo que realmente establecen relaciones a largo plazo y respetan los conceptos básicos, se 

puede observar que grandes compañías trasnacionales que han entrado en ese nicho de 

mercado y siguen funcionando con la misma dinámica que un producto no justo, de acuerdo 

con Armando Bartra, el comercio justo es una formula contradictoria, ya que la justicia es un 

valor social y en teoría, el mercado no tiene ninguna clase de consideración ética, no obstante, 

se trata de una contradicción fértil pues: 
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“dramatiza la necesidad de domesticar el librecambio y esto es posible en estala relevante 

pero restringida, cuando el intercambio tiene como base una comunidad capaz de ponerse de 

acuerdo sobre el valor de las cosas tomando el precio como referencia, pero manteniendo el 

valor de uso como criterio primordial y en este caso lo que pondera no es solo el valor de uso 

inmanente, sino también los valores sociales que animan a la sociedad de productores y la 

comunidad de consumidores” (Fabre, 2004)  

Este tipo de actividades, hace que se reflexione sobre el nivel de justicia de esta actividad, 

por lo cual analizaremos, que tipo de justicia social impera dentro de este sistema comercial 

en desarrollo. 

2.6. Principales problemáticas: reto de los comercios alternativos. 

El consumo de productos éticos y justos, no solo una elección de un consumidor, sino que es 

una organización social en la que se deben de considerar aspectos en la relación de 

producción, distribución y comercialización de mercancías seleccionadas para un mercado 

especifico. 

Una problemática recurrente es la venta por parte de los productores que diseñen a precios 

más altos, y que los consumidores puedan comprar deseen precios más bajos; entendiéndose 

que al no producir en cantidades grandes y no ser productos de fácil adquisición, terminan 

elevando el precio. Pero siendo necesario que ambos coincidan en una cifra para que la 

compra-venta se realice, sucederá que la cantidad de transacciones dependerá de la cantidad 

de veces en que las partes alcancen el acuerdo. Si los vendedores insisten en precios mayores 

a los que quieren los compradores, habrá menos ventas; al contrario, las ventas aumentarán 

cuando los productores estén dispuestos a aceptar precios menores. 

El precio justo para un producto producido por un taller popular debiera ser suficientemente 

alto como para permitir que los ingresos de esos trabajadores les permitan una vida digna; 

por el contrario, el precio justo para un consumidor popular debiera ser suficientemente bajo 

como para permitirle el acceso a bienes y servicios de una vida digna, lo que generar un 

choque en la venta en general, por lo cual si no se haya una correcta segmentación de mercado 
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en las tiendas de comercio justo y local, este precio pierde una percepción de valor y deja de 

consumirse. 

El encontrar consumidores dispuestos a pagar más que los precios del mercado tradicional, 

En esenciase puede esperar que sea entre los consumidores con alto poder adquisitivo, o que 

al menos tengan sus necesidades fundamentales satisfechas e ingresos relativamente 

elevados. Eso genera una cuestión ¿dónde encontrar productores dispuestos a aceptar por sus 

productos precios considerados a los que pueden vender en el mercado? No basta que los 

consumidores tengan alto poder adquisitivo para que decidan comprar a precios justos; sino 

que es necesario que se difunda información y se generen patrones de consumo en 

comunidades, puesto que la cantidad de operaciones de compra-ventas será proporcional a la 

ética, esto es, a la solidaridad que se logre integrar en las relaciones comerciales y de 

intercambio. 

Ningún orden social, decía Saint-Simón, puede cambiar si las grandes líneas de lo nuevo no 

se encuentren ya latentes en el presente. Las revoluciones no son rupturas totales, pero son 

capaces de dar un giro radical a las cosas. (Harvey, El derecho a la ciudad, 2008); es justo en 

este momento en el sistema económico donde se conoce la problemática comercial, pero es 

el momento de gestarse la idea de un patrón nuevo de consumo, es aquí donde resurgen los 

saberes locales con la organización civil, el concepto de comunidades de práctica8, la 

organización social se vuelve el principal difusor de información y principal formador de la 

propia sociedad, profundizando su conocimiento, adquieren experiencia, ofreciendo y 

produciendo aprendizaje, así mismo incorporan el conocimiento como parte integral de sus 

actividades e interacciones (Sanz, 2003) que permite ideas de consumo se alberguen en la 

vida cotidiana.  

                                                             

8 De acuerdo a Etienne Wenger, Comunidades de práctica, se entiende como los grupos de personas 
que participan en un sistema de aprendizaje social: Comparten enfoques, problemas, aspiraciones, 

situaciones y necesidades, sobre temas establecidos. Reflexionan sobre cuestiones comunes, exploran 

ideas y sondean nuevos procesos. 
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Para comprar a precio justo los bienes y servicios producidos en la economía popular, los 

compradores deberán integrar a su decisión de compra los criterios éticos que les motiven a 

pagar un precio mayor al que encuentran como alternativa en el mercado. Las entidades de 

intermediación pueden facilitar mucho el proceso, operando con la máxima eficiencia posible 

para la reducción de costos entre el productor y el consumidor final. La intermediación 

comercial tiene costos, que pueden ser mayores o menores en relación a los resultados de su 

actividad. La solidaridad efectiva de estas entidades de intermediación se demuestra en la 

eficiencia con que operen, en función del objetivo de maximizar el beneficio real que 

obtengan los productores pobres. Ello, como hemos visto, es resultado no solamente de un 

trabajo comercial riguroso, sino también y fundamentalmente de su capacidad de incorporar 

la mayor y mejor solidaridad posible en los circuitos comerciales solidarios y en el operar de 

todos sus participantes: productores, consumidores e intermediarios. 

Conclusiones 

Las relaciones de comercio internacional, se basan en principios y reglas poco favorecedoras 

para los pequeños productores y productoras del Sur y este hecho provoca situaciones de 

pobreza y exclusión entre la población campesina y artesana, en especial aquella localiza en 

países en vías de desarrollo; situación que ha sido provocada por un modelo de desarrollo 

que incentiva pautas de consumo individual y colectivo poco sostenibles social y 

ambientalmente. 

El cambio de modelo económico es necesario para garantizar la sostenibilidad a largo plazo 

de nuestras formas de producir y consumir, tendiendo a equilibrarlas con las posibilidades 

ecológicas del planeta y permitiendo a las futuras generaciones niveles de bienestar 

aceptables. El consumo responsable es una forma de consumo consciente y consecuente, que 

tiene en cuenta el impacto social y ambiental del consumo al objeto de minimizarlo, para 

hacer un uso racional y razonable de los recursos naturales, que no ponga en peligro el 

bienestar de las futuras generaciones; hoy en día el consumo responsable se ha identificado 

como una herramienta eficaz y coherente que ayuda a la sociedad a afrontar los nuevos 

desafíos del S. XXI, como la lucha contra el Cambio Climático o la erradicación de la 



116 
 

pobreza; en definitiva, el consumo responsable se une a todas aquellas iniciativas que 

persiguen promover un desarrollo sostenible. 

El comercio alternativo: justo, ético y solidario constituye una de las pocas alternativas que 

poseen los pequeños productores rurales de los países en desarrollo para colocar el producto 

de su trabajo en el mercado internacional, el cual puede representar un sector en expansión 

con gran potencial de diversificación, que introduce valores y prácticas comerciales 

diferenciadas y más sensibles a la realidad de los pequeños productores. No obstante, el 

comercio justo exige de todos sus actores (productores, mediadores y consumidores) un 

esfuerzo significativo y condiciones para transformar y mejorar no solo cuantitativa y 

cualitativamente sus productos, sino toda la cadena comercial. 

La perspectiva del “comercio, no ayuda” ejerce un cierto atractivo económico y moral. Las 

preferencias comerciales pueden contribuir a que los países en desarrollo promuevan un 

desarrollo económico autónomo. Pueden reemplazar las transferencias económicas desde los 

países desarrollados a los países en desarrollo en forma de ayuda financiera, pero 

probablemente pueden también aumentarlas. Pero tiene también sus inconvenientes, se puede 

generar la resistencia de parte de los productores de los países desarrollados al ver sus 

mercados que pierden sectores de mercado por la competencia. Es importante que no con 

obtener la certificación del producto en comercio justo, se genera bienestar, es necesario que 

los dos ejes, productor y consumidor, estén en sincronía al momento del consumo, pues solo 

estos podrán mantener precios, productos y tiendas de comercio, mientras la relación sea 

honesta y sostenible. 

 La tarea principal que enfrena el comercio alternativo, no es la búsqueda de soluciones 

modernas a los problemas modernos, sino el imaginar soluciones realmente novedosas con 

base en la práctica de los actores sociales de mayor proyección, concertando la experiencia 

de comercio justo emprendiéndolo desde la comprensión de los hechos sociales que se viven 

en las comunidades que participan en los procesos de producción y en la búsqueda de nuevas 

formas de generar ese comercio donde se incluyan a todos los actores sociales desde el 

productor artesanal hasta el consumidor final. 
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La fuente de éxito de todos los actores sociales radica en promover y reforzar los lazos de 

corresponsabilidad entre productores y consumidores. El papel del espectador cambia de ser 

pasivo a empezar a participar económica y socialmente en sus localidades. El comercio justo 

se planteó también como una solución verde, a los graves problemas medioambientales, 

aunque en la práctica esto no signifique necesariamente la sostenibilidad de los ecosistemas. 

Muchas veces se ha confundido el comercio justo con la solidaridad, la caridad o la ayuda, 

podemos observar que las primeras manifestaciones de comercio justo comienzan 

contemplando estas tres características. Las propuestas son generadas a partir de una visión 

de países desarrollados y las tiendas donde se venden los productos, las cuales se les 

consideran solidarias. En varias ocasiones puede observarse en las tiendas la promoción de 

la solidaridad; lo que se confunde en muchas ocasiones con el concepto de caridad.  

Los consumidores de estos productos se reducen a un porcentaje pequeño de la población 

debido a los altos costos, los precio de los productos justos al sobrepasar los precio de los 

productos convencionales del mercado, genera la poca capacidad de comprar de la mayoría 

de la población. Las organizaciones de comercio justo deben comprar las mercancías 

directamente a los productores, debe pagarse a un precio justo a los productores, este pago 

tiene que cubrir las necesidades básicas (salud, educación, alimentación y techo) de la familia 

del productor. Eso no significa que el consumidor tenga que pagar un precio mayor, ya que 

supuestamente al no existir intermediarios, lo costos bajan, aunque se observa que en la 

práctica es diferente, los costos de los productos suben, esto se traduce en la poca capacidad 

de compra de los consumidores, reduciendo a una pequeña parte de la población la que puede 

tener acceso a estos productos de comercio justo. 

El comercio justo sirve como una fuente de transformación en las prácticas comerciales, la 

cuales a su vez inciden en las prácticas sociales, donde todos los actores son capaces de 

resolver problemáticas, capaces de incidir en sus comunidades, en la forma de producción y 

en la socialización del conocimiento. Si estas características no son cumplidas, simplemente 

las dinámicas y experiencias pueden estar enmarcadas en un ámbito de desconfianza y 

desventaja con el otro. 
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En las cooperativas actuales se encontró la falta de promoción constante de los nuevos 

sistemas económicos, principalmente en las contextualización de los principios básicos del 

comercio justo, ya que cada experiencia responde a ciertas complejidades, mundos de ideas, 

pautas culturales, económicas y sociales. No se pueden ajustar a los principios que rigen a 

los países del norte al sur, ni viceversa. La participación de todos los actores que intervienen 

en el proceso de producción es importante, dese el producto hasta el consumidor. 

La adaptabilidad de las pequeñas comunidades a las mejores técnicas y/o comerciales, 

dependen básicamente de la capacidad de recepción y adecuación de prácticas sociales 

llevadas a cabo desde generaciones pasadas. No basa con la diversificación e implementar 

nuevas tendencias del mercado o socialmente responsables, sino a la continuidad en los 

sistemas de generación de resultados, propuestas y socialización del conocimiento. El capital 

intelectual de una comunidad es importante en la medida que puede aplicarlo a resolver 

problemas de la vida cotidiana, relacionados con su entorno ambiental, familiar y social. 

Hasta cierto punto el comercio justo puede resolver una parte de la desigualdad social entre 

las naciones, pero habría que preguntarse qué alcance puede tener este comercio en 

comunidades cuyas vidas no está alienadas con la justicia o el cooperativismo. También vale 

la pena preguntarse si vale el gasto millonario en publicidad o el gran impacto medio 

ambiental proveniente de comercializar productos del sur al norte, viajando miles de 

kilómetros para llegar a su destino.  
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CAPITULO 3: COMERCIO EN EL MARCO DEL TLCAN 

Uno de los procesos más notables registrados en el continente americano en los últimos 

quince años es el avance, constante y firme de los procesos regionales dirigidos a promover 

la liberación economía y mayores niveles de comercio, inversión y transferencia de 

tecnologías extranjeras. Al Acuerdo de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos en 

1989, ALCCEU; le siguió en 1994 la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, TLCAN y del mercado común del cono sur, MERCOSUR. (Lopez-

Ayllon & Vega Canovas, 2001) 

El argumento general a favor de la liberalización comercial es que posibilita la expansión del 

tamaño de los mercado, permitiendo a la economía global sacar aun mayor partido de las 

economías de escala y mejorar la eficiencia global en la producción y el intercambio, por 

tanto la liberalización del comercio debe ser gestionada cuidadosamente para garantizar que 

los países en desarrollo se beneficien de ella y no acaben en una peor situación (Stiglitz & 

Charlton, 2007) 

El proceso de regionalización dentro del tratado esta inevitablemente contagiado e influido 

por la evolución de los procesos de integración y regionalización d en otras partes del mundo, 

puesto que América del Norte es parte de una corriente mundial que podrá condicionar pero 

por la cual también será condicional; por tanto el TLCAN deber ser evaluado en el contexto 

de un espacio mundial en el que experiencias similares avanzas formando un tejido global 

interactivo. 

En el momento actual histórico, existen fuerzas en la economía política internacional que 

hacen de las regionales internacionales los nuevos actores económicos que facilitaran en 

concordancia con la globalización el crecimiento económico y es aquí donde el TLCAN 

ofrece las condiciones para que a través del comercio y las nuevas inversiones de 

dimensiones regionales, América del norte se convierta en un actor regional importante  
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En su desarrollo , las naciones redescubren o crean rutas que las vinculan entre sí, difunden 

estilos de vida, inventos técnicos y crean redes de mercado que se influencian recíprocamente 

(Borja Tamayo, 2002); es decir, las naciones promueven la integración de los espacio 

geográficos crecientes, sin poder asentar en ellos un orden político capaz de asegurar la 

estabilidad de sus mismo negocios, que se traducen en políticas comerciales de naciones por 

el flujo constante de bienes y servicios. El TLCAN es una apuesta histórica cuyo éxito 

dependerá de la capacidad de la región para crear un rumbo propio de convergencia y para 

fijarse objetivos cada vez más ambiciosos de integración. 

3.1 Desafíos o retos nacionales dentro del TLCAN 

La existencia de obstáculos internos en México que hacen difícil que las oportunidades que 

se abren con el libre comercio sean aprovechadas plenamente, estos obstáculos son de muy 

diverso tipo, por un lado existen programas incoherentes de políticas públicas, que han 

llevado por ejemplo a la crisis del sistema bancario y serias deficiencias en la regulación de 

sectores estratégicos, como los de telecomunicaciones y energía, en los que las inercias 

políticas impiden o dificultan la reforma integran. Por otro lado, un grave problema de 

deterioro de las instituciones estatales que es la base de los regímenes políticos de partidos 

dominantes. Esto ha llevado a un situación de deterioro e ineficiencia de la autoridad, que no 

puede garantizar el cumplimiento de funciones básicas como la seguridad publica la 

impartición de justicias, es decir, el alto grado de deterioro institucional llega a plantear dudas 

sobre la capacidad del estado para garantizar las condiciones mínimas necesarias para 

garantizar un pleno estado de derecho para que el sistema económico opere con perspectivas 

estables de crecimiento en el largo plazo. Por otra parte, si bien se han dado grandes progresos 

hacia la constitución de un sistema democrático, la transición hacia una democracia 

consolidada no parece haber concluido. Estos retos internos generan dudas sobre la capacidad 

de la economía mexicana para aprovechar plenamente las oportunidades que se han abierto 

con el TLCAN. 

Otro factor o reto que marca las perspectivas del TLCAN son las resistencias políticas interna 

que persisten en los tres países frente al Libre comercio, esto lleva a repercusiones y 
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modificaciones políticas nacionales de los estados contratantes, en la inclusión de acuerdos 

paralelos sobre cuestiones laborales, y medio ambiente. Estas fuerzas colindantes al TLCAN 

incluyen sectores políticamente muy diversos, como sindicatos, ecologistas, industrias 

amenazadas por la apertura comercial, ONG de derechos humanos grupos nacionalistas entre 

otras más. Estados Unidos y Canadá constituyen una importante coalición política que busca 

modificar la agenda de libre comercio e inversión, no solo en América del norte, sino también 

a nivel global, en el marco de la organización mundial del comercio , a pesar de su 

heterogeneidad estos grupos de presión política tienen éxito con frecuencia en sus actividades 

de cabildeo, puesto que actúan en sistemas democráticos os funcionarios electos deben 

recoger sus preocupaciones para llegar a un acuerdo funcional. 

Otro factor que marca profundamente las perspectivas del TLCAN y sobre todo las 

perspectivas de que el tratado evolucione hacia un modelo más ambicioso de integración es 

la cuestión de la enorme asimetría existente entre Estados Unidos y sus dos socios, así como 

el papel que juega Estados Unidos como hegemonía del sistema internacional. La lógica de 

la política exterior de los Estados Unidos representa otra fuente de conflictos potenciales y 

diferencias diplomáticas entre los socios del TLCAN, por tanto el papel de los Estados 

Unidos en la política internacional representa un elemento que hace difícil pensar en el futuro 

de la región la eventual adopción de una política exterior común, lo cual sin embargo, no ha 

sido, ni tendría porque serlo en un futuro en comparación con la Unión Europea, ya que esa 

misma tendencia política es un propio reto para la cooperación en un esquema de libre 

comercio .  

Siguiendo con la idea de comparar con Europa el TLCAN, existe un factor geográfico 

adicional que, combinado con la asimetría en las dimensiones de la economías de América 

del norte, hace difícil pensar que el TLCAN evolucione hacia el modelo de integración como 

el europeo, puesto que Estados unidos representa, incuestionablemente, el centro 

gravitacional de la actividad económica de la región. Ese efecto de atracción ejerce presión 

sobre la economía canadiense y mexicana, los cuales se integran de manera discreta al 

mercado estadounidense, mientras que para este ultimo los vínculos económicos regionales 
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tienen una importancia relativa mucho menor. Esta geografía económica hace que los 

vínculos entre México y Canadá, separados por el territorio continental de los Estados Unidos 

resulten secundarios cuando se mira la región como una economía en conjunto. En realidad 

más que una región de integración económica compuesta por diversas economías, se describe 

mejor como un corredor geográfico de norte a sur con tramos que conectan a Canadá en el 

norte y a México en el Sur, a la economía de los Estados Unidos. 

El TLCAN es el primer ejemplo de una integración económica entre un país industrializado 

avanzado y uno en desarrollo. La brecha del desarrollo social y económico entre Estados 

Unidos y México es mucho mayor que entre los miembros originales de la Unión Europea 

con nuevos integrantes de la periferia, como España, Portugal y Grecia. (Diaz Bautista, 2003) 

El hablar de los retos no significa demeritar los grandes avances comerciales y 

reestructuraciones políticas que las entre las naciones han logrado, en salvaguarda de la salud 

de la población y el bienestar económico. El acuerdo ha traído claros beneficios económicos 

a los tres socios y en este sentido es un elemento importante para sus objetivos de desarrollo 

de largo plazo. No parecen existir razones de peso que pudieran llevar al escenario pesimista 

de un posible retroceso en la liberación comercial, puesto que los elementos y condiciones 

para esperar que el TLCAN avance por el sendero de integración cada vez son más definidos 

dentro de las políticas comerciales de los países socios. 

3.2 Análisis y percepción de tendencias comerciales 

México, Estados Unidos y Canadá, países mientras del TLCAN, se han comprometido a 

aplicar y administrar el tratado de manera compatible con la protección al medio ambiente, 

así como impulsar el desarrollo sustentable. 

Las disposiciones específicas (Gallardo, 1995) del tratado en materia de medio ambiente se 

fundamentan en los compromisos siguientes:  

 Las obligaciones comerciales de los países contratantes derivadas de convenios 

internacionales determinados sobre especies en vía de extinción, sustancias que dañan la 



123 
 

capa de ozono y desechos peligroso prevalecerán sobre las disposiciones del tratado, 

sujeto al requisito de minimizar la incompatibilidad de estos convenios con el TLCAN; 

con eso se asegura que el TLC no limite el derecho de cada país para adoptar medidas 

conforme a dichos convenios 

 Cada país tiene el derecho para determinar el nivel de protección que considere adecuado 

para el medio ambiente y para la vida o salud humana, animal o vegetal. 

 Para asegurar el nivel de protección ambiental y de salud, cada país podrá adoptar y 

mantener normas sanitarias y fitosanitarias, incluyendo algunas que pudieran ser más 

estrictas que las internacionales. 

 Los tres países trabajaran conjuntamente para mejorar el nivel de protección del medio 

ambiente y de la vida y salud humana, animal y vegetal. 

 Ningún país miembro deberá disminuir el nivel de protección de sus normas de salud, 

seguridad o medio ambiente, con el propósito de atraer inversión. 

 En los casos de controversias comerciales relacionadas con las normas de un país 

determinado y con implicaciones sobre el medio ambiente, este país podrá optar porque 

se remita el caso a los mecanismos de solución de controversias del tratado, en lugar de 

recurrir a los establecidos en otros acuerdos comerciales. Los países también dispondrán 

de esta opción en controversias sobre medidas comerciales derivadas de convenios 

internacionales en materia de medio ambiente. 

 Los tribunales para la solución de controversias conforme al tratado, podrán solicitar 

asesoría de científicos, incluyendo aquellos en materia ambiental, sobre asuntos 

referentes a medio ambiente, normas y otros de índole científica. 

 Dentro del proceso de solución de controversias el país demandante tendrá la caga de 

probar que una medida en materia ambiental o de salud adoptada por un país miembro 

del TLC, es incompatible con el tratado. 

Estos elementos han propiciado la creación de tendencias comerciales en las que la 

competencia es el principal motivo, para las empresas y el sector público responsables de la 

agenda económica, a través de un proceso dinámico, que requiere constancia en los niveles 
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de innovación y producción, esto es que se puede ser competitivo durante un tiempo y 

después dejar de serlo, sino se toman medidas que permitan eludir esta posibilidad, de 

acuerdo con la teoría de la brecha de imitación tecnológica, es necesario ubicar los factores 

que determinen la ventaja a fin de incentivar un escalamiento sistemático y ordinado. 

Delimitar estos elementos no es una tarea sencilla, pues intervienen múltiples causas y 

dimensiones que van desde las macro hasta las microeconómicas pasando por las de carácter 

territorial y las de tipo cultural. 

Los nuevos elementos de formas de consumo responsables, permiten la creación de formas 

de mercado que satisfagan necesidades del sector público con la participación de las 

organizaciones locales en coalición con lo gubernamental. Tal es el caso de la creación de 

los Green Market o Farmer’s market, que en español se traducen como mercados de 

productores, mercados verdes o mercados agrícolas. 

Un mercado de productores, mercado orgánico, mercado de agricultores, mercado agrícola, 

mercado campesino, mercado verde o feria libre es un mercado normalmente al aire libre en 

espacios públicos, donde los agricultores y ganaderos venden directamente al público. Es una 

parte esencial, en muchos casos, de los circuitos de comercialización cortos, la producción 

de variedades locales y el consumo de productos locales, con sus consecuencias positivas 

para la sostenibilidad. 

La actividad lleva aparejada los adjetivos como saludable y orgánico, donde la 

comercialización de los productos genera un gusto, un tanto gourmet o selectivo, en los 

comensales, que por el ambiente y/o convivencia solidaria, no sea constatado que sea 

orgánico o saludable, y en ocasiones no esté regulada por una ley federal que lo certifique. 

Esta tendencia comercial es una reformulación de los mercados locales, bajo esquemas de 

seguridad y salud alimentaria, donde se piensa que los productores podrán vender sus 

productos de forma simple, de acceso directo, a precios justos y con o sin certificaciones, 

avalados por el consumo local.  
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Los mercados locales orgánicos son expresiones de una comercialización de mercancías 

locales, usualmente plantas y animales los cuales no han tenido una modificación genética, 

o simplemente variedades de estas que no están en mercados internacionales.  

En los mercados de productores se presenta como un apoyo al productor local, que en su 

organización permite ser favorecido en un ambiente con competencia regulada, este ambiente 

es una defensa al mercado internacional de productos competitivos. 

La presencia de los consumidores responsables, éticos y justos, es la base y sostenimiento de 

la actividad comercial, que en ocasiones, ha permitido convertir este lugar no solo en una 

zona de intercambio sino darle tanto valor que se vuelve una atracción turística, de 

experiencia al acercamiento cultura de una región. 

Estos mercados se caracterizan por el consumo de sus productos identificando a una región 

y su cultura, de acuerdo con la asociación de Mercados de Granjeros en Estados Unidos 

(America´s farmer market, 2014)y Canadá (Farmers Markets in Canada, 1998) se identifican 

los siguientes productos.  

 Panadería: bagels, panes, brownies, tortas, pasteles de queso, galletas, donas, mixes, 

molletes, empanadas, bollos. 

 Bebidas: cerveza, sidra, café, chocolate caliente, jugos, licores, leche, mezcladores, 

refrescos, té, agua, vino. 

 Caramelo: duro, suave y dulce de azúcar. 

 Chocolate: bares, chocolates surtidos, de cruce, salsas, trufas. 

 Condimentos: chutneys, dips, kétchups, mayonesa, mostaza, aceitunas, condimentos 

salsas, untar, vinagres. 

 Productos lácteos: mantequillas, huevos, quesos duros, leche, quesos blandos, yogures 

 Postres: tartas, postres salsas, helados, mixes, pies, pudines 

 Fruta: cestas, conservas, sumergido, secos, frescos, congelados, confituras y jaleas 

 Granos: cereales, harinas, cereales, granola, pastas, arroces 
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 Artículos para vida saludable: sin gluten, kosher, natural, orgánico, reducción de sal, 

azúcar, vegetariana 

 Miel y jarabes: miel, jarabe de arce, surtidos jarabes 

 Carnes: barbacoa, carne de vaca, búfalo, juego, jamones, cecina, cordero, cerdo, pollo, 

salchichas, carnes ahumadas, carne de venado 

 Salsas: barbacoa, salsa de cóctel, salsas picantes, adobos, salsas orientales, salsas para 

pasta, pesto, aderezos para ensaladas 

 Mariscos: caviar, pescado, langostas, mariscos, pescado ahumado 

 Condimentos: especias mezcladas, y especias 

 Aperitivos: chips, galletas, aperitivos, frutos secos, palomitas de maíz, pretzels. Otros 

snacks 

 Sopas: bisques, chilis, chowders, listo para comer, sopa mixes, estofados 

 Vegetales: enlatados, secos, frescos 

Figura 1: Farmer markets en Estados Unidos de América, de acuerdo a USDA AMS 

Farmer’s Market 2015 

 

Fuente USDA AMS Farmers Market 2015, (USDA AMS, 2015) 
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Siendo un total de 9,428 mercados locales y tianguis orgánicos y en aumento de acuerdo a 

los censos de 2015, distribuyéndose en un gran mayoría en la zona Este de estados Unidos y 

contando los mercado de Puerto Rico. 

Figura 2. Farmer markets en Canadá, de acuerdo base de datos de Canada´s Farmer 

Markets 

 

Fuente Canada´s Farmer Markets (Farmers Market Online, 2010) 

Se localizan un promedio de 268 mercados verdes y orgánicos y en los últimos 18 años de 

acuerdo los datos de Global News en 2015, donde arrojan el siguiente dato que el 87 por 

ciento compraría comida más local de su tienda de comestibles, si las alternativas de cultivo 

local eran más fáciles de obtener. (Global News, 2015), siendo los mercados más 

representativos: British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, Nova 

Scotia y New Brunswick & PEI 

Durante los últimos años, en México, han surgido distintas iniciativas de producción y 

consumo responsable. Los mercados locales orgánicos y alternativos son importantes tanto 

para las comunidades urbanas como rurales ya que: conectan a la población del campo y la 

ciudad, ofrecen alimentos sanos a precios justos, promueven la filosofía de la agricultura 

orgánica y la conciencia ambiental y ofrecen espacios para la convivencia y el aprendizaje 
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Figura 3: Mapa de tianguis y mercados orgánicos en México, 2015 

 

Fuente tianguis y mercados orgánicos en México, 2015, (Tianguis y Mercados 

Organicos, 2015) 

En México existe la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos A.C. (REDAC) con 

diversos objetivos, entre ellos promover el mercado regional y el consumo directo de 

alimentos orgánicos, así como ofrecer alimentos sanos a precios más justos para productores 

y consumidores, en este momento se encuentran registrado 42 mercados orgánicos y 

regionales en México y otros más organizándose sin participar de la organización de 

REDAC. 

La Red está formada por alrededor de 800 pequeños productores y transformadores de 

distintos estados de la República Mexicana como son: Edo. de México, Morelos, Baja 

California Sur, Jalisco, Chiapas, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Guanajuato, Guerrero, 

Quintana Roo, Puebla, San Luis Potosí, Coahuila y Yucatán. (OXFAM México, 2013) 

Entre los principales retos que tiene la Red es la articulación y el trabajo conjunto entre los 

tianguis y/o mercados ecológicos locales de manera que se pueda conciliar la necesidad de 
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comercialización de campesinos y pequeños productores con las iniciativas de consumo de 

las personas que viven en las ciudades en todo el país y no solo en un lugar. 

El número de mercados orgánicos locales en México está creciendo rápidamente gracias a 

productores y consumidores comprometidos; sin embargo, cada mercado enfrenta retos 

significantes, muchos de ellos comunes. Uno de los retos principales es la lucha para 

conseguir los recursos necesarios para el funcionamiento básico del mercado. La carencia de 

financiamiento no sólo dificulta el funcionamiento diario de los mercados orgánicos, sino 

también impide las posibilidades de ofrecer capacitación y educación sobre la agricultura 

orgánica, siendo éste uno de los principales temas de interés de la Red. 

El crecimiento de la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos demuestra que hay 

un nivel de interés creciente por parte de productores y consumidores mexicanos con respeto 

al desarrollo de un sistema agroalimentario más sostenible. Los mercados orgánicos están 

ampliando el movimiento orgánico en México y a la vez aseguran que no se pierdan las raíces 

filosóficas y holísticas, bajo un enfoque de sostenibilidad ambiental, económica y social. 

En el seno de estos mercados locales, se manifiestan las tendencias comerciales como 

Comercio justo, Comercio proximidad, como respuesta a no poder acceder al mercado 

exterior las empresas se relocalizan, dentro del sistema comercial, donde la propia 

competencia, requiere de la creación de barreras comerciales, que se manifiestan en las 

certificaciones para avalar la calidad de los productos. 

El reto principal como antes se exponía es el mantenimiento de las certificaciones como 

orgánicas e incluso justo pues tienen un costo y una temporalidad, usualmente son anuales, 

donde los productores les cuesta mantenerlas porque a largo plazo encarece sus productos 

con precios más altos. 

3.2.1  Comercio internacional TLCAN 

México, Canadá y Estados Unidos firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), el 17 de diciembre de 1992 entrando en vigor el 1 de enero de 1994. A partir 
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de la firma del TLCAN los tres países han trabajado conjuntamente para incrementar su 

competitividad y el bienestar de sus ciudadanos. 

Gracias al Tratado, el comercio bilateral y la inversión en la región han crecido 

exponencialmente. Tan sólo en 2012, el comercio total entre México y Estados Unidos fue 

de 494 mil millones de dólares (MMDD) a más de 1.3 MMDD al día. México es el tercer 

socio comercial de Estados Unidos. Se están desarrollando dinámicas positivas que 

benefician a ambas sociedades.  

En 2012, el comercio trilateral ascendió a $1,056 mil millones de dólares, cifra récord, 

experimentando un crecimiento de 265% desde su entrada en vigor. Actualmente México es 

el segundo socio comercial de Estados Unidos. (Secretaria de Relaciones Exteriores, 2013) 

En el marco del comercio internacional del TLCAN se han creado órganos que velan por la 

aplicación de las los acuerdos pactados en los que destaca: 

Comisión de Libre Comercio de América del Norte 

El órgano rector del tratado es la Comisión de Libre Comercio de América del Norte (CLC). 

La última reunión se realizó el 3 de abril de 2012 en Washington, DC, en la que los 

Secretarios de Economía de México, de Comercio de Estados Unidos y el Ministro de 

Comercio Internacional de Canadá emitieron una declaración conjunta. Adicionalmente se 

cuenta con otros dos órganos trilaterales: 

1. Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte 

El Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN) fue firmado el 14 de 

septiembre de 1993 y entró en vigor a la par que el TLCAN. Fue el primer acuerdo 

internacional sobre asuntos laborales ligado a un tratado internacional de libre comercio.  

El acuerdo estableció la Comisión para la Cooperación Laboral, un organismo internacional 

integrado por un Consejo Ministerial, el cual está conformado por los ministros de trabajo de 

los tres países y se encarga de la formulación de políticas y de la toma de decisiones. 
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2. Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte 

El Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) fue firmado en 1993 

por México, Canadá y Estados Unidos. Este acuerdo dio lugar a la creación de la Comisión 

para la Cooperación Ambiental (CCA) que tiene el propósito de atender los asuntos 

ambientales de preocupación común, contribuir a prevenir posibles conflictos ambientales 

derivados de la relación comercial y promover la aplicación efectiva de la legislación 

ambiental en los tres países. 

El TLCAN ha permitido ampliar las opciones de consumo en México. Actualmente existe 

una gran variedad de productos de una diversidad de marcas. Esto hace que cada vez los 

productos tengan una mayor calidad y precios más competitivos, beneficiando a los 

consumidores mexicanos (Secretaria de economía, 2012) 

La eliminación progresiva de los aranceles a las importaciones dentro de la zona del TLCAN 

ha propiciado la reducción de los precios de bienes de consumo e insumos para la producción, 

lo que beneficia a empresas y familias. La liberalización comercial beneficia a las empresas 

productoras, pues favorece su competitividad frente al resto del mundo al gozar de una oferta 

mayor de insumos a mejores precios: durante los primeros siete años del TLCAN la 

producción en América del Norte creció más de 30 %, comparado con el incremento de casi 

20 por ciento en los siete años previos a la entrada en vigor del Tratado. 

El TLCAN ha disminuido costos e incrementado las opciones de los consumidores en 

Canadá, Estados Unidos de América y México. La reducción arancelaria beneficia a las 

familias, quienes pagan menos por los productos que compran. Desde 2003, prácticamente 

todo el comercio trilateral está libre de aranceles, expandiendo aún más los beneficios del 

libre comercio. (Secretaria de Relaciones Exteriores, 2013) 

 

 

 



132 
 

3.3.  Regulaciones y productos principales 

3..3.1  Clausulas y normas del tratado 

Con base en el Anexo I del acuerdo, las reservas en relación con medidas existentes y 

compromisos de liberalización, el sector pesca, existen dos tipos de reservas que se hacen en 

relación a los maricos y la comercialización de estos, en el tratado, Trato nacional y Trato de 

la nación más favorecida. 

El Trato Nacional, es la cláusula de tratamiento de las mercancías que exige que se conceda 

a las mercancías importadas, una vez que hayan pasado la aduana, un trato no menos 

favorable que el otorgado a las mercancías idénticas o similares de producción nacional., es 

esto con base en el Articulo 1102, del tratado que establece lo siguiente: 

Artículo 1102. Trato nacional (TLCAN, 1993) 

1. Cada una de las partes otorgara a los inversionistas de otra parte un trato no menos 

favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas 

en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, 

conducción, operación, venta u otra disposición de las inversiones.  

2. Cada una de las partes otorgara a las inversiones de inversionistas de otra parte, 

trato no menos favorable que el que otorga, en circunstancias similares, a las 

inversiones de sus propios inversionistas en el establecimiento, adquisición, 

expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de las 

inversiones.  

3. El trato otorgado por una parte, de conformidad con los párrafos 1 y 2, significa, 

respecto a un estado o una provincia un trato no menos favorable que el trato más 

favorable que ese estado o provincia otorgue, en circunstancias similares, a los 

inversionistas e inversiones de la parte de la que forman parte integrante.  

4. Para mayor certeza, ninguna parte podrá:  
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(a) imponer a un inversionista de otra parte el requisito de que un nivel mínimo de 

participación accionaria en una empresa establecida en territorio de la parte, este en 

manos de sus nacionales, salvo que se trate de acciones nominativas para directivos 

o miembros fundadores de sociedades; o  

(b) requerir que un inversionista de otra parte, por razón de su nacionalidad, venda o 

disponga de cualquier otra manera de una inversión en territorio de una parte 

Para recibir trato TLCAN, el producto debe cumplir con el esquema de reglas de origen. 

Estas normas, establecidas en el Capítulo Cuatro del acuerdo, especifican el proceso de 

producción que debe efectuar el artículo para ser elegible del trato.  

El certificado de origen TLCAN es utilizado por Estados Unidos, Canadá y México para 

determinar si los bienes importados son elegibles para recibir reducción o eliminación de 

arancel establecido en el tratado. A fin de obtener trato arancelario preferencial, el exportador 

debe completar el formato del certificado y el importador debe estar en posesión del citado 

documento al momento de hacer la declaración. Este documento puede ser llenado de manera 

voluntaria por el productor para uso del exportador. 

El tratado establece reglas básicas que deben observar los tres gobiernos para regular la 

prestación de servicios transfronterizos. Estas reglas son paralelas y, en muchos aspectos, 

complementan las reglas del comercio de bienes bajo el TLCAN. 

Dichas normas remueven muchas barreras innecesarias que los proveedores de servicios 

enfrentan cuando servicios a clientes en los otros países, manteniendo el derecho del otro 

país para fijar sus propios estándares reguladores no discriminatorios. En el caso de los 

productos del sector pesquero, tienen su base legal en las siguientes reglamentaciones:  

 Ley de Pesca, Capítulos I, II, IV 

 Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Libro II, Título Único, Capítulo V 

 Ley Federal del Mar, Título I, Capítulo I 

 Ley Federal de Aguas 
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El TLCAN establece el "trato nacional" que significa que un país debe otorgar a los 

prestadores de servicios de otro país el mismo trato que otorga a sus propios prestadores de 

servicios (nacionales). Permitiendo que la exportación de productos nacionales sean tratados 

de la misma forma que los demás de los países que forman parte del tratado.  

En el Marco del TLCAN, existen regulaciones sobre las acciones de pesca pautadas en el 

Artículo 1103, en el que en marca el acceso a la inversión y a la cooperación de empresas de 

los países de la región de América del norte, a partir de la Cláusula de la nación más 

favorecida. 

Artículo 1103, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, clausula trato de 

nación más favorecida (TLCAN, 1993) 

1. Cada una de las partes otorgara a los inversionistas de otra parte trato no menos 

favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a los inversionistas de 

cualquier otra parte o de un país que no sea parte, en lo referente al establecimiento, 

adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra 

disposición de inversiones.  

2. Cada una de las partes otorgara a las inversiones de inversionistas de otra parte un 

trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a las 

inversiones de inversionistas de cualquier otra parte o de un país que no sea parte, en 

lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, 

operación, venta u otra disposición de inversiones. 

La cláusula de nación más favorecida se instrumentó con el Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio, hoy OMC, afirmando que cualquier ventaja, favor, privilegio o 

inmunidad concedido por una parte contratante a un producto originario de otro país o 

destinado a él, será concedido inmediata e incondicionalmente a todo producto similar 

originario de los territorios de todas las demás partes contratantes, o a ellos destinado (GATT, 

1947) .Esto significa que en el marco del GATT, las condiciones más favorables de acceso 
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que se hayan concedido a un país deben otorgarse automáticamente a todos los demás 

participantes en el sistema. Esto permite que todos se beneficien, sin necesidad de nuevas 

negociaciones, de las concesiones que puedan haber sido convenidas entre importantes 

interlocutores comerciales con una gran capacidad de negociación. Puesto ningún país puede 

llegar a un acuerdo de rebaja arancelaria o no arancelaria, sin ser extensible al resto de los 

países firmantes de la Ronda de Negociación.  

México exceptúa la aplicación del artículo 1103 (SICE, 1992) al tratamiento otorgado bajo 

todos los acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales en vigor o firmados antes de la 

entrada en vigor de este Tratado. Respecto aquellos acuerdos internacionales en vigor o 

firmados después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, México exceptúa la 

aplicación del artículo 1103 al tratamiento otorgado bajo aquellos acuerdos en materia de 

pesca y asuntos marítimos, incluyendo salvamento, en formal acuerdo con Canadá y Estados 

Unidos. 

3.3.2 Medidas de regulación y restricción no arancelaria 

Las Medidas no arancelarias son aplicadas en la tendencia en que la media de los aranceles 

aplicados en el comercio mundial es del orden del 5%, los costes relativos al traspaso 

aduanero es de alrededor del 10%, y por eso es tan importante el reciente acuerdo de la OMC 

sobre la facilitación del comercio. Las barreras no arancelarias son del orden del 20%-30% 

del comercio internacional (Centro de Comercio Internacional, 2015) 

La contribución de las medidas no arancelarias a la restricción global del comercio es 

significativa y, según algunas estimaciones, estas medidas causan mucha más restricción del 

comercio que los aranceles. Las medidas como los Obstáculos técnicos al comercio (OTC) y 

las medidas Sanitarias y fitosanitarias (MSF) tienen efectos positivos en el comercio en los 

sectores más avanzados tecnológicamente, pero efectos negativos en los sectores agrícolas. 

(Organizacion Mundial del Comercio, 2012) 

La aplicación de las medidas y regulaciones no arancelarias, no está en manos de los 

gobiernos sino de la empresa privada como son los llamados “estándares voluntarios” donde 
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entra la sostenibilidad, la inclusión, el trabajo decente, el comercio justo y un largo “menú" 

de nuevos requerimientos.  

Tal es el caso de las medidas de calidad y sanidad, aplicadas por Estados Unidos, que generan 

la pauta comercial de aplicación a las otras naciones contratantes en el tratado. Una de esas 

medidas reglamentarias con impacto en la comercialización de productos agroalimentarios 

en ley contra el bioterrorismo, firmada por el Presidente Bush el 12 de junio de 2002, 

establecida a partir de los acontecimientos ocurridos en septiembre de 2001 en los Estados 

Unidos de Norteamérica, donde se marcó un punto de inflexión en importantes aspectos de 

la política, la economía y la seguridad internacional, seguido de eventos causados por la 

liberación intencionada de un agente biológico: ántrax, es a partir de este suceso que el 

concepto bioterrorismo vuelve a tomar relevancia, haciéndose evidente que ningún país en 

el mundo está totalmente protegido contra actos de ésta naturaleza, sin ser México la 

excepción. Para México, se han contemplado tres posibles escenarios de riesgo para 

bioterrorismo con diversos grados de factibilidad. (Salud, 2004) 

1. La posibilidad de sufrir por parte de un grupo terrorista un ataque directo a la 

población mexicana 

2. Un ataque a intereses de otros países ubicados en México 

3. La diseminación de un brote causado por la liberación intencionada de algún agente 

biológico, gracias al flujo continuo de individuos a través de las fronteras de nuestro 

país.  

Ante el riesgo de esta amenaza, se hace necesario que las autoridades sanitarias 

internacionales, nacionales, estatales y jurisdiccionales elaboren planes de respuesta con los 

que se lleven a cabo acciones permanentes que contribuyan a limitar los daños a la salud de 

la población derivados de la liberación intencionada de agentes biológicos. 

Dicha Ley le otorga a la Agencia federal estadounidense encargada del control de alimentos 

y medicamentos (FDA) nuevas potestades y recursos que le permiten controlar mejor el 

suministro de alimentos en el país, dado el alto riesgo y la posibilidad de que este sea víctima 
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de un ataque terrorista por medio de la contaminación alimentaria. La importancia de esta 

reglamentación radica en conocer los alcances de nuevos requisitos establecidos para la 

exportación de productos agroalimentarios al mercado estadounidense.  

Con base en el título III, "Protección e Inocuidad en el Suministro de Alimentos y 

Medicamentos", subtítulo A, donde se establecen las reglas sobre El registro e instalaciones, 

notificaciones previas de alimentos importados y el establecimiento y mantenimiento de 

registros. Esta disposición consiste en completar un formulario de registro de las 

instalaciones ante la FDA, el cual debe ser llenado por los propietarios, operadores o agentes 

a cargo de instalaciones nacionales o extranjeras. Las instalaciones sujetas a cumplir con este 

requisito son aquellas que manufacturen y/o procesen, empaquen/embalen, almacenen o 

retengan alimentos bajo la jurisdicción de la FDA, destinados para el consumo humano o 

animal en los Estados Unidos. Aplicables para toda empresa que Fabrique o procese 

alimentos, así como el empaque y almacenamiento de los productos. (Instituto 

Interamericano de cooperacion para la agricultura, 2003)  

Con base en la identificación de las reservas y pautas del Tratado, el sector pesquero se 

encuentra incrustado en el tema de productos agroalimentarios en que de acuerdo con la 

definición de la norma vigente, los cuales deben de identificar y aplicar las certificaciones de 

calidad e inocuidad para la comercialización de los mismo y sus presentaciones, caso que 

aplica a las cooperativas pesqueras en Baja California Sur por la presentación de sus 

productos: enlatados, frescos y congelados. Los productos que aplican son los siguientes:  

 Frutas y hortalizas  

 Pescados y mariscos  

 Productos agrícolas crudos para uso como alimentos o componentes de alimentos  

 Alimentos enlatados y congelados  

 Animales vivos para consumo  

El registro de las instalaciones solamente se tendrá que realizar una vez y no tiene ningún 

costo, de carácter obligatorio. El incumplimiento de la obligación de registrarse constituye 
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un acto prohibido y por ende el gobierno federal podrá entablar una demanda civil o penal 

en los tribunales federales para procesar a personas que exporten sin estar registradas. 

Además estas empresas que no se registren están sujetas a que se le retenga su cargamento al 

ingresar a Estados Unidos. 

La Organización de comercio justo, recomienda los 10 criterios que las organizaciones de 

comercio deben seguir en su trabajo constante, los cuales deben de monitorearse para su 

cumplimiento, dando como base a las principales regulaciones a esta comercialización 

alternativa: (World Fair Trade Organization Latin America, 2015) 

 Principio 1. Creación de Oportunidades para Productores en Desventaja Económica 

 Principio 2. Transparencia y Responsabilidad – Rendición de cuentas 

 Principio 3. Práctica Comerciales Justas 

 Principio 4. Pago de un Precio Justo 

 Principio 5. No al Trabajo Infantil y al Trabajo Forzoso 

 Principio 6. Compromiso con la No Discriminación, la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento Económico de la mujer y la Libertad de Asociación. 

 Principio 7. Garantizar buenas condiciones de trabajo 

 Principio 8. Desarrollo de Capacidades 

 Principio 9. Promoción del Comercio Justo 

 Principio 10. Respeto por el Medio Ambiente 

Atendiendo a la evolución de la certificación de los productos de comercio justo, con base 

en los 10 principios explicados anteriormente, la certificación inició durante los años ochenta, 

las tiendas especializadas en la venta de productos de comercio justo garantizaban sus 

productos a través de un sistema de distribución alternativo de confianza, pues solo se 

vendían en esas tiendas, pero al expandir la venta en colaboración con grandes cooperaciones, 

se generó la necesidad de un sello de certificación para las grandes cadenas de distribución. 

Fue así como se creó FLOCERT, que originalmente se llamó Fairtrade Labelling 

Organizations (Organizaciones de Etiquetado Fairtrade), con la función de mantener la 
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credibilidad de este sistema al garantizar de forma independiente que los estándares de 

comercio justo se cumplan y se mantengan. Con el paso del tiempo; con errores y aciertos, 

se tomó la decisión de separar la parte normativa de la organización del proceso de evaluación 

y verificación, con la finalidad de garantizar la independencia, la calidad y la credibilidad del 

sistema de certificación Fairtrade; dejando dos organismos en noviembre de 2003: 1) FLO 

International, encargada de revisar estándares y asesorar a los productores que lo deseen a 

obtener la certificación y a capitalizar las oportunidades económicas que ello les puede 

reportar. Para asegurarse de la transparencia del sistema, los estándares son desarrollados y 

supervisados por el Comité de Estándares y Prácticas de FLO y FLOCERT como una filial 

gobernada independientemente de FLO que sigue los estándares de certificación 

internacionales ISO (ISO 65 y 17065). Su misión consiste en lograr que productores y 

distribuidores de productos de comercio justo cumplen con los estándares de comercio justo 

establecidos por el sello de comercio justo proporcionado por FLO, de los criterios sociales 

y medioambientales y ver que los productores reciban los precios y la prima Fairtrade. 

(FLOCERT assuring fairness, 2015) 

Para que un producto sea certificado son necesario los siguientes requerimientos: 

3.3.3 Proceso de inspecciones y auditorias para comercio justo 

Primero se realiza una inspección para conocer el caso: lugar, la organización, miembros de 

la organización de los productores, como segundo paso se hace una auditoría de la 

organización de productores, así como de sus controles aleatorios de una muestra 

representativa de los productores individuales. Estas tienen una duración desde cuatro días 

en organizaciones pequeñas hasta seis o siete semanas en las más grandes. Después de que 

se realiza la auditoría, se envía un informe a FLO-CERT para evaluación. La evaluacion es 

dictaminada por un técnico especializado y supervisado por un comité de certificación 

independiente, para lograr la primera certificación. Como paso siguiente las inspecciones y 

auditorias son anuales, a lo que denominan “ciclo de certificación” de tres años, durante el 

cual llevan a cabo al menos dos auditorías para garantizar el buen cumplimiento de los 

principios de Comercio justo. Cuando una comunidad logra mantener el estándar durante un 
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periodo consecutivo de años, la revisión se vuelve trianual. (FLOCERT assuring fairness, 

2014) 

3.3.4 La acreditación de FLOCERT con ISO 17065 

ISO 17065 es la norma líder aceptada internacionalmente para los organismos de 

certificación que trabajan con sistemas de certificación de productos y/o procesos. El objetivo 

general de la certificación de productos, procesos o servicios es proporcionar confianza a 

todas las partes interesadas en que un producto, proceso o servicio cumple los requisitos 

especificados. El valor de la certificación es el grado de confianza que se estable mediante 

una demostración imparcial y competente por una tercera parte del cumplimiento de los 

requisitos especificados. Las partes que tienen un interés en la certificación incluyen, (ISO, 

2012) entre otras: 

a) Los clientes de los organismos de certificación. 

b) Los clientes de las organizaciones cuyos productos, procesos o servicios están 

certificados. 

c) Las autoridades gubernamentales. 

d) Las organizaciones no gubernamentales. 

e) Los consumidores y el público en general. 

3.3.3 Sello de comercio justo 

La certificación Fairtrade (en ocasiones aparece únicamente como Fairtrade o Fair Trade 

Certified, en el mercado estadounidense) es un sistema de certificación de productos diseñado 

para que los consumidores puedan identificar los productos que cumplen criterios 

medioambientales, laborales y de desarrollo con los que están de acuerdo. 

Los sellos son el medio de identificación del producto de comercio justo para que los 

consumidores adquieran el producto y es un medio que facilita a los productores a un acceso 

a mercados internacionales con base en la aceptación de condiciones justas o en un segmento 

de mercado especifico. Estos sellos toman en cuenta la calidad del producto en aspectos 

sociales, medioambientales aunado a los estándares de comercialización internacional.  
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Algunas de las principales iniciativas nacionales sellos de Comercio Justo son:  

a) Max Havelaar; Creado en Holanda en 1988 y utilizado en Holanda, Bélgica, Suiza, 

Dinamarca y Francia en productos como el café, el cacao, el chocolate y la miel.  

b) Trans Fair; Creado en Alemania en 1993 y utilizado en Alemania, Luxemburgo, 

Austria, Canadá y Japón en productos como el café, el té, la miel, el azúcar y el 

chocolate.  

c) Fair Trade Mark; Creado en el Reino Unido en 1994 y utilizado en Gran Bretaña e 

Irlanda en productos como el café, el chocolate y el té.  

d) Rättvisemärkt; Creado en Suecia en 1997.  

e) Reilu Kauppa; Creado en Finlandia en 1998.  

f) Comercio Justo México; creado en 1999, es la única iniciativa nacional de un país 

del Sur y brinda su sello a nueve marcas de café en México. 

3.3.5 Certificaciones tendientes a la analogía de CJ 

Para cada mercado existen regulaciones y restricciones no arancelarias que afectan la libre 

circulación de los productos entre las naciones, así como certificaciones que permiten la 

aceptación de clientes en estándares internacionales. 

El caso de comercio justo relativo a los mariscos tiene una certificación específica, de 

acuerdo a Naturland que aplica certificaciones de pescados y mariscos bajo normas de 

sostenibilidad, responsabilidad social, producciones orgánicas y ecológicas. 

El punto central de las Normas de Naturland para la pesca sustentable reside en el uso 

responsable de los recursos pesqueros y del ecosistema acuático, la renuncia a los métodos 

de pesca problemáticos y perjudiciales para el medio ambiente, el cumplimiento de las 

normas sociales para los pescadores y empleados de empresas procesadoras, el 

procesamiento orgánico, así como un reconocimiento de procedimientos transparente en 

todos los aspectos de la pesca y un acceso público a los documentos de control. (Naturland, 

2015) 
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Otra certificación en el sector pesquero reconocida es la Marine Stewardship Council (MSC, 

2010), que es una certificación de la Gestión Sostenible de una Pesquería o de la Cadena de 

Custodia del producto procedente de una pesquería certificada. El pescado y marisco que 

llevan la etiqueta MSC vienen de una pesquería sostenible y cada empresa dentro de la cadena 

de distribución ha pasado una auditoria detallada de trazabilidad; promoviendo una 

alternativa medioambiental sostenible a través de un programa de certificación de pesquerías, 

de trazabilidad y una eco-etiqueta para productos pesqueros sostenibles de captura salvaje. 

 Para considerar una Pesca sostenible es necesario que esta se considere los siguientes 

requerimientos que permiten la certificación como tal:  

a. La producción y extracción del producto sea mantenida de manera continua y 

sostenible indefinidamente a niveles razonables en el ambiente 

b. El mantenimiento y búsqueda de la salud y la abundancia ecológica, así como de la 

diversidad, estructura y función del ecosistema del cual depende así como la calidad 

del hábitat, reduciendo al mínimo los efectos adversos que provoque 

c. Manejo de estándares y reglamentos que permitan la operación responsable conforme 

a las leyes y reglamentos locales, nacionales e internacionales 

d. Mantenga opciones y beneficios socioeconómicos presentes y futuros, que permitan 

que la comunidad lleve a cabo de manera socioeconómicamente justa y responsable 

Las etiquetas ecológicas y certificados sociales han creado antecedente de difundir los 

procesos y características productivas más amigables hacia el medio ambiente y de despertar 

la conciencia del consumidor por los aspectos ambientales 

3.4 Medidas de regulación y certificación justa. 

La certificación es un elemento que permite distinguir al comerciante para empezar a hablar 

sobre las barreras no arancelarias, es necesario que se considere que para poder distinguir de 

manera horizontal los productos del comercio justo a los de los otros productos 

confeccionados de manera artesanal o tradicional la clave de esto es la certificación. 
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Lo sellos o certificaciones de Comercio justo se basan en tres principios básicos 

1. Valores que representan los elementos éticos y sociales de equidad de género apoyo a la 

mano de obra transparencia en las finanzas 

2. Cuidado del medio ambiente esto es con la utilización de artículos regionales y con la 

minimización del uso de insumos extranjeros con técnicas de cuidado del ambiente o que 

busquen el mínimo impacto al medio en el que trabaja 

3. La distribución del ingreso a los trabajadores a partir del pago correcto de un precio 

calculado que permita tener ingresos adicionales la comercialización de su producto que 

impacten la mano de obra y permitan generar cambios en la calidad de vida de la 

población 

Dentro de las certificaciones podemos encontrar características de regulación en aspectos de 

calidad, ecología e impacto social, estos son respaldados por políticas internacionales que 

justifican y sostienen cambios de patrones de consumo. Para cada tipo de productos existen 

certificaciones adecuadas, que proveen seguridad y certidumbre al consumidor; así como 

satisfacer necesidades comerciales a los productores, pues las certificaciones son 

requerimientos para la permanencia en un mercado o generadores de ventajas competitivas, 

en alimentos podemos encontrar certificaciones de calidad, sanidad, fitosanitarias y/o 

zoosanitarias.  

Con base en la legislación nacional, para que una mercancía se introducida o extraída de la 

nación, el articulo 36 y 36-a de la ley aduanera se reconocen certificados de calidad 

certificados de Origen, certificados de volumen y peso y los adecuados al producto, para 

garantizar la salud y seguridad de los consumidores nacionales o extranjeros con 

obligatoriedad de presentación para su circulación por territorio nacional. Identificando los 

siguientes requerimientos para las operaciones comerciales, ya sea en importación, como en 

exportación (Congreso de la Union, 2015): 

 Documentación que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones 

no arancelarias a la importación, que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de 
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Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la 

Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la 

nomenclatura que les corresponda conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación.  

 Registro que determine la procedencia y el origen de las mercancías para efectos de 

la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de 

país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan, de conformidad con las 

disposiciones aplicables. 

Las certificaciones en la legislación nacional, son manifestaciones de las medidas de 

regulación y restricción no arancelaria, permeadas en las leyes relacionadas a la 

comercialización. Éstos certificados cada vez se vuelven más complejos de acuerdo a la 

sociedad que los consume. Las sociedades de países desarrollados tienen políticas que 

generan estándares elevados que no cualquier comerciante puede conseguir para poder 

competir dentro de sus mercados.  Con base en la Dirección General de Comercio Exterior 

la protección y aplicación de las normas nos solo son aplicables a la exportación sino la 

introducción de mercancías, con base en la competencia internacional, en caso mexicano se 

pueden identificar los siguientes datos: 

Gráfico 4. Importaciones sujetas a RRNA’s 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección General de Comercio 

Exterior, 2015 
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Este dato refleja que las medidas de protección dentro del marco comercial que se encuentra 

México en el TLCAN, están enfocándose gradualmente en la imposición de regulaciones con 

base ecológicas y de salud, siendo las de etiquetado, las más comunes los sellos ecológicos, 

ecoetiqueta, certificados sanitarios y de origen.  

Otra de las Medidas regulatorias que impone la nación para la distinción de sus productos y 

protección del mercado, dentro de los tratados internacionales, se encuentran el marcado de 

país de origen, que se traducen en la utilización de marcas físicas que deben ostentar las 

mercancías en el momento de su circulación como marbetes, etiquetas y/o sellos que deben 

estar claramente visibles, legibles para indicar el país de origen. (SAT, 2012) 

Gráfico 5. Regulaciones no arancelarias clasificadas por su regulación en México  

 Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección General de Comercio 

Exterior, 2015 

De acuerdo con la Ley de comercio exterior en sus articulados 20 y 26 se especifican que 

toda mercancía de comercio que circule por el territorio nacional, tiene que se sujeta a las 

regulaciones y restricciones no arancelarias, de acuerdo a sus leyes aplicables. 

Articulo. 20. “las mercancías sujetas a restricciones o regulaciones no arancelarias se 

identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que les 

corresponda conforme a la tarifa respectiva” (Congreso de la Union, 2015) 
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Art. 26. “las mercancías sujetas a normas oficiales mexicanas se identificarán en 

términos de sus fracciones arancelarias y de la nomenclatura que les corresponda 

conforme a la tarifa respectiva”. (Congreso de la Union, 2015) 

En México, las regulaciones y restricciones que acompañan las mercancías en su circulación 

por la nación son los permisos previos, cupos, regulaciones como Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM) y Normas Mexicanas (NMX), que pautan las formas de producción, 

captura, empaquetado, etiquetado y sistematización del proceso de producción.  

En la pesquería de langosta existe la Norma Oficial Mexicana: NOM-006-PESC-1993, que 

se encarga de regular el aprovechamiento de todas las especies de langosta en las aguas de 

jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, así como del Océano Pacífico 

incluyendo el Golfo de California, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 

julio de 1997, y sus modificaciones el 01 de julio de 1997, el 11 de agosto de 1998, 15 de 

junio de 2007 y 12 de octubre de 2009 en el mismo órgano oficial. 

La NOM-006-PESC-1993, tiene el objetivo de observancia obligatoria para las personas que 

se dediquen al aprovechamiento de todas las especies de langosta en las aguas de jurisdicción 

federal del Golfo de México y Mar Caribe, así como del Océano Pacífico, incluyendo el 

Golfo de California.  

La regulación de esta NOM tiene como fundamento la investigación previa con base en los 

estudios y muestreos biológicos que realice la Secretaría, a partir de los cuales determinará 

las épocas de veda y captura, los titulares de permisos o concesiones para el aprovechamiento 

comercial de langosta, los métodos captura de langosta podrá realizarse mediante la 

utilización de trampas que permitan extraer a los organismos vivos y devolver a su medio 

natural a los ejemplares menores a la talla mínima establecida, en aguas de jurisdicción 

federal del Golfo de California y del Océano Pacífico frente a los litorales de los estados de 

Baja California, Baja California Sur la talla mínima de captura de todas las especies de 

langosta será de 82.5 milímetros de longitud céfalo-torácica (Conapesca, 1997). 
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Las ecoetiqueta obligatorias están respaldas por el gobierno, y podrían actuar como una 

restricción al comercio para los productores extranjeros. Las importaciones de los productos 

que no cumplan con las ecoetiqueta voluntarias no están restringidas. En el caso de las 

etiquetas voluntarias, será el fabricante quien decida solicitar o no la certificación del 

producto, y dependerá del consumidor si compra o no un producto ecoetiquetados. Los 

programas de ecoetiquetados podrían estar financiados y supervisados por el sector privado 

(Deere, 1999) 

Para el caso de productos pesqueros existen certificaciones de máxima calidad como la MSC 

que permite avalar la extracción y venta de productos en una comunidad pesquera, 

certificaciones se pueden tomar como base para elementos como los mencionados de valores 

éticos cuidado del ambiente y económicos, que permitirían facilitar el esquema de 

implantación de Comercio justo. 

MSC es una certificación que ofrece a los interesados la oportunidad de adherir públicamente 

a los cometidos de la organización, por medio de la firma de una Carta de Apoyo. Más de 

cien empresas minoristas y mayoristas de pescado, agrupaciones industriales pesqueras, 

organizaciones de pescadores, empresas certificadoras, organizaciones conservacionistas, 

ministerios de gobierno y otros, han firmado ya dicha carta  

Los consumidores y distribuidores demandan de forma creciente garantías de que los 

productos de origen marino que se consumen no estén contribuyendo a generar problemas 

sociales o medioambientales debido a la sobrepesca. Los Principios y Criterios de MSC para 

Pesca Sostenible ofrecen a las pesquerías una vía para confirmar la sostenibilidad a través de 

un proceso de auditoría de tercera parte independiente y con credibilidad. La certificación de 

acuerdo a este estándar demuestra el compromiso con prácticas sostenibles, otorga a las 

pesquerías sostenibles un reconocimiento en el mercado, y proporciona confianza a los 

consumidores y distribuidores en cuanto a la procedencia de los productos marinos de un 

recurso bien gestionado y sostenible. 
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Principio 1: Stocks pesqueros sostenibles Los Principios y Criterios de MSC del estándar 

de Pesca Sostenible aplican a las pesquerías y pueden utilizarse para certificar especies 

marinas y de agua dulce capturadas en libertad.  

La actividad pesquera debe situarse en un nivel que sea sostenible para la población de la 

pesquería. Cualquier pesquería certificada debe operar de forma que la pesca pueda continuar 

indefinidamente y no sobreexplote los recursos.  

Principio 2: Minimización del impacto ambiental. Las actividades pesqueras deben 

gestionarse de forma que mantengan la estructura, productividad, funcionalidad y diversidad 

del ecosistema del que depende la pesquería.  

Principio 3: Gestión efectiva. La pesquería debe cumplir toda la legislación local, nacional 

e internacional y debe tener implantado un sistema de gestión que responda a las 

circunstancias de cambio y mantenga la sostenibilidad. 

Las circunstancias únicas de la pesquería son tenidas en cuenta para la evaluación en base a 

los tres principios. El certificado emitido es válido durante 5 años, pero una vez que la 

pesquería se ha certificado, todas las empresas en la cadena de suministro deben tener la 

certificación MSC de Cadena de Custodia. De esta forma se asegura que solo los productos 

marinos procedentes de pesquerías certificadas puedan portar el eco-etiqueta MSC.  

Tabla 2. Comparativo de principios para certificación MSC y Comercio justo 

MSC Comercio Justo 

Principio 1, Stocks pesqueros 

sostenibles 

 Principio 7. Garantizar buenas condiciones de trabajo, 

 Principio 8. Desarrollo de Capacidades 

Principio 2, Minimización del impacto 

ambiental  Principio 10. Respeto por el Medio Ambiente 
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Principio 3, Gestión efectiva. 

 Principio 1. Creación de Oportunidades para Productores 

en Desventaja Económica 

 Principio 2. Transparencia y Responsabilidad – Rendición 

de cuentas 

 Principio 3. Práctica Comerciales Justas 

 Principio 9. Promoción del Comercio Justo 

 

 Principio 4. Pago de un Precio Justo 

 Principio 5. No al Trabajo Infantil y al Trabajo Forzoso 

 Principio 6. Compromiso con la No Discriminación, la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento Económico de la 

mujer y la Libertad de Asociación. 

 Fuente: elaboración propia con base en información de Objetivos de MSC y Principios 

de Comercio Justo, Junio de 2015  

La MSC se encarga del control y el esfuerzo, es limitante a que nadie más entre en el trabajo, 

la base principal de este producto es la transparencia, los principios se enfocan en la 

extracción del recurso bajo esquemas de sostenibilidad y la organización comunitaria que 

cumpla con estándares de producción. 

CJ, se encarga del control y organización comunitaria hacia el producto, es integradora en la 

comunidad encargada de la producción y comercialización, se rige con valores modernos de 

justicia y transparencia,  

La MSC es una certificación que permite a los pescadores de langosta tener el control y 

explotación de langosta empoderando a la cooperativa pesquera para que no haya más grupos 

que sobreexploten el producto pesquero con base en la medida del stock de especies marinas 

y de agua dulce capturadas en libertad en esquema sostenible.  

Cuando una comunidad logra la certificación de este tipo, la razón fundamental es generar el 

apoyo político para un mejor ordenamiento ambiental y crear normas ambientales a través de 
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la elección del consumidor. Esto es manifestado como uno de los mecanismos menos 

coercitivos de los que están orientados al mercado, para mejorar la conservación y mantener 

el dominio comercial. Existe además la esperanza de que el etiquetado pueda traer nuevas 

oportunidades de atracción de capitales y de creación de empresas mixtas en países en 

desarrollo 

Basándonos en este comparativo, la certificación de producción pesquera tiene muchas 

similitudes que son aplicables a la comercialización alternativa, que permite la 

diversificación del mercado de los productos exportables, hacia diferentes nichos de 

mercados, que pueden involucrar no solo a las sociedades cooperativas, sino al resto de la 

comunidad que vive del producto. 

Las inquietudes que resultan de esto, se manifiestan en los siguientes aspectos: 

 Costos de mantenimiento de una certificación diferente. 

 Conocimientos de otros tipos de comercialización en mercados justos. 

 Creación de mercados locales especializados en el producto excedente. 

 Organización comunitaria.  

Estas inquietudes se manifiestan en las siguientes problemáticas de acuerdo a Fritz-Krockow, 

(Fritz-Krockow, 1986) en su ensayo de Evaluacion de cooperativismo mexicano, 

identificándose en factores internos y externos. Los problemas que enfrenta el sector 

pesquero son la falta de sistemas y canales de comercialización, ciertas irregularidades 

suscitadas por la presencia de personal asalariado en las cooperativas, capacitación técnica 

insuficiente y una organización deficiente como factores internos. Como factores externos 

reconoce la crisis económica, la escasez de personal capacitado y el descuido de la 

infraestructura. 

Las cooperativas nacen como una respuesta a la necesidad de organización de los grupos 

comunitarios cuya riqueza radica en su capacidad de trabajo; teniendo por objeto la 
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distribución de riqueza y/o generación de ingresos de los de sus asociados. Siendo una forma 

eficiente de aumento de la calidad de vida y búsqueda de las mejores condiciones. 

Las cooperativas de la Región pacífico Norte de Baja California Sur han sido tan eficientes 

que en muchos casos han sustituido al gobierno. A ellas se deben los primeros caminos que 

se construyeron en la zona y la edificación de las empresas empacadoras que hasta la fecha 

generan la mayor parte de los empleos regionales. De igual manera, las sociedades 

cooperativas pesqueras llevaron los primeros maestros y los primeros médicos para la 

atención de sus socios y de la población en general, abastecieron durante décadas de agua 

potable y electrificación a un territorio al que apenas hace pocos años llegó la Comisión 

Federal de Electricidad (Ortiz Porras, 2015). 

La capacidad de generar cambios de las cooperativas en sus territorios por medio del poder 

de decisión se ve afectada en la remuneración económica en las ventas, dependientes del 

mercado internacional e incursionando en el mercado local. 

De acuerdo con Sommer González, se reconocen 6 principios observables de las sociedades 

cooperativas: universalidad, democracia, justicia social, preeminencia del ser humano, 

libertad y unidad. Principios que permiten el sostenimiento de comunidades y fortalecimiento 

de las actividades en favor de la igualdad, coadyuvando en el desarrollo humano para que los 

mexicanos encuentren estrategias más reales para la productividad y la eficiencia. (Sommers 

González, 2007).  

La Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC) en México en su artículo 6º configura 

un régimen social, jurídico, económico y jurídico que permite mantener observable el 

comportamiento de las Cooperativas, impulsando la formación de identidad y 

reconocimiento del medio ambiente, los 8 puntos son los siguientes: (Congreso de la Union, 

2009)  

1) Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios 

2) Administración democrática 
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3) Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios si así se pactara 

4) Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios 

5) Fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria 

6) Participación en la integración cooperativa 

7) Respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido político 

o asociación religiosa 

8) Promoción de la cultura ecológica 

Los principios observables de la LGSC, permiten entender los cambios económicos, sociales 

y políticos en todos los sectores del país, así como empleo, capacitación, salarios, organismos 

e instituciones capaces de afrontar esta situación y competir en mejores condiciones.  

Las cooperativas, como cualquier organización, necesitan un marco de reglas de conducta. 

Estas reglas deben asegurar que la empresa permanece bajo control de sus asociados, y éstas 

gobiernen la relación entre los asociados, y entre estos y terceros. No obstante, a medida que 

la organización se desarrolla, algunas reglas pueden llegar a ser redundantes y entonces puede 

ser necesario cambiarlas o adoptar nuevas reglas en su lugar. Viejos modelos de 

comunicación pueden transformase en ineficaces y aún inhibir el desarrollo. Ciertas reglas 

sociales pueden asimismo cerrar el paso a empresarios innovadores. 

Para que la empresa pueda prosperar en un ambiente competitivo es necesario que se enfoque 

en sus ventajas comparativas, como los agentes en mercados competitivos que son, 

accediendo al suficiente capital y a la gestión profesional creativa como factores clave del 

desarrollo. El Enfoque que se deberá buscar es hacia la clientela, siendo cada vez más 

conscientes del ambiente, flexibles a fin de responder a cambiantes necesidades, e 

innovadoras en orden a liderar en su área específica de actividad (FAO, 2002). Así mismo 

buscar y usar tecnología apropiada para asegurar al factor productivo en su medio ambiente. 

En teoría, una cooperativa tiene un especial potencial de adaptación a tales demandas 

cambiantes, porque es una organización orientada al asociado-cliente, que es una relación 

comunitaria orientada al mercado. Dentro de la problemática que enfrentan las empresas 
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micro, pequeña y mediana, es que existe poca capacidad de negociación, por falta de 

organización, la ineficaz gestión financiera, dificultad en acceso a nuevas tecnologías, 

problemas de comercialización, entre otros aspectos que redundan en su papel de 

productividad. Por lo tanto, se hace evidente la necesidad de capacitar al personal de una 

empresa, que permita sustentar una organización más eficiente, concentrando productos de 

alta calidad que permita una mayor producción e incrementar los ingresos de las empresas. 

Si un gobierno implementara como parte de su trabajo cotidiano el levantamiento de 

información de costos productivos en las unidades de producción rural, tendría una poderosa 

herramienta para diseñar su intervención en el sector, para elevar la productividad y la 

eficiencia de los recursos públicos que se destinan. También permitiría conocer las formas 

de contribuir a la competitividad de algún cultivo o grupo de cultivos en distintas regiones 

del país. 

En las circunstancias socioeconómicas actuales en las que se encuentra inscrita la empresa 

cooperativa ante el incremento de en una situación de inseguridad y pobreza alimentaria en 

México y en Estados Unidos, es necesario la inversión pública y privada en el sector 

productivo del medio rural que permita subir el nivel y calidad de vida. 

La inversión es necesaria para aprovechar las ventajas comparativas que deben ser 

respaldadas por un conjunto de instrumentos de política que le den mayor viabilidad 

económica, social y ambiental, cultural y política a las regiones y productos agroalimentarios 

de México. Se requiere de políticas de extensionismo y capacitación adecuadas al nuevo 

entorno global y los efectos del cambio climático, energético y financiero que agita a las 

economías del planeta. Acciones que la empresa cooperativa comunitaria en México se 

empodera para solucionar las problemáticas, sin esperar la pronta acción del gobierno en 

turno.  

La pérdida de competitividad del sector agroalimentario mexicano en el mercado mundial, 

se sustenta en la ausencia de una política pública que reconozca las ventajas comparativas 
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nacionales, a partir del cual se deben implementar medidas que aprovechen sus características 

propias de su geografía. 

3.5 La cooperativa pesquera en México 

La actividad pesquera en México, en términos generales se divide en tres categorías: 

1. Pesca artesanal o de pequeña escala. Es aquella que utiliza artes de pesca no automatizadas 

y embarcaciones de pequeño calado, reconociéndose los cayucos, pangas, lanchas de fibra 

de vidrio, que sirve para la transportación y captura en aguas ribereñas a vista de playa, en 

los esteros y pampas. El producto se destina a la subsistencia o la venta en un mercado local, 

regional o nacional. 

2. Pesca de mediana altura. Es aquella que utiliza artes de pesca no automatizadas y lanchas 

de fibra de vidrio con motor fuera de borda, sin instrumentos de navegación tienen que 

alejarse de la costa entre 150 y 200 km, el producto es el tiburón destinado al mercado 

nacional e internacional. 

3. Pesca Industrial o de alta mar. Es aquella que se efectúa en embarcaciones de gran tonelaje 

equipadas con instrumentos de navegación y artes de pesca automatizadas, trabajan en mar 

abierto y con tripulación adiestrada para cada actividad. 

El sector pesquero Mexicano tiene potencial como una actividad con buenas posibilidades 

tanto a nivel comercial en la colocación de productos de alto valor en el mercado 

internacional, como también a nivel artesanal en su papel de generadora de ingreso para 

comunidades en condiciones de pobreza.  

En los últimos tres años, el gobierno mexicano ha invertido en acciones estratégicas para 

fortalecer el sector, entre las que se encuentran: la regulación de la actividad, de definición 

de lineamientos generales de una explotación sustentable al tiempo que satisface mayores 

estándares de calidad y compromisos ambientales internacionales. No obstante que las 

políticas gubernamentales han mejorado el nivel de rentabilidad del sector y han propiciado 

un cierto nivel del desarrollo, el apoyo gubernamental no ha cubierto todas las necesidades 
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de apoyo, y en este sentido la banca de desarrollo puede ofrecer oportunidades de 

financiamiento para proyectos productivos con elevados niveles de productividad. . 

3.6 Diversificación del mercado pesquero a través de mercados locales 

La actividad pesquera a través del tiempo ha sido pieza fundamentar en el desarrollo de las 

zonas costeras, aportando importantes valores culturales, económicos, medioambientales y 

sociales. En las últimas décadas, el cambio de modelo económico ha provocado que 

actividades tradicionales como la pesca artesanal hayan disminuido considerablemente. En 

este contexto, las iniciativas turísticas vinculadas directamente con la actividad pesquera y 

los comercios alternativos se manifiestan como alternativas de diversificación para las zonas 

litorales tradicionalmente dependientes de la pesca, en especial de zonas de extracción para 

exportación. 

El turismo pesquero o marinero y el turismo gastronómico son sectores en auge debido al 

entorno favorecido de nuestro país, en el que converge patrimonio natural, cultural y 

gastronómico y atractivo. Es aquí donde la creación de mercados locales con vinculación del 

turismo, se puede aprovechar para generar producto de carácter único y local, que permitan 

venderse como ideal turístico de calidad y proyección tanto nacional como internacional. 

Los proyectos y actividades alternativas son paralelas al de turismo pesquero o marinero que 

cuentan con potencial de crecimiento y generan nuevas vías de ingresos, empleo estable y 

complementario a la actividad extractiva, así como un mayor dinamismo que permite mejorar 

la calidad de vida en las zonas costeras permitiendo a la comunidad reforzar su identidad 

como generar ingresos. Al sensibilizarse una zona que de comercialización de su potencia 

supone la revalorización de los recursos pesqueros y el conocimiento del trabajo en el mar, 

difundiendo las tradiciones, saberes y oficios que le son propios, resaltado a los frutos del 

mar. 

En este sentido, el turismo pesquero o marinero y comercio alternativo proporcionan una 

experiencia original y única al turista, basada en el disfrute de la cultura de estos sectores a 

través del contacto con sus paisajes, gentes y modos de vida, consumiendo sus productos 



156 
 

locales. Suponen una oportunidad estratégica que debe ser aprovechada mediante el respaldo 

a la iniciativa emprendedora de los profesionales y organizaciones que plantean actuaciones 

y proyectos relacionados con este ámbito de actividad. 

Conclusión 

El comercio es una estrategia de desarrollo que debe considerar en primera instancia los 

intereses populares: es decir, priorizar la efectiva promoción del empleo, el salario, la 

educación, la salud y la seguridad social, así como la democracia, los derechos humanos y la 

preservación del medio ambiente. 

Tanto las políticas económicas de los países contratantes del TLCAN, como las relaciones 

económicas internaciones son de gran relevancia para el desarrollo. La reactivación y 

aceleración del desarrollo requiere un ambiente económico internacional dinámico y de 

apoyo, así como políticas decididas en el nivel nacional. 

Los gobiernos reconocen un nuevo esfuerzo global y de política interna de cada país para 

vincular el sistema económico y comercial internacional con la necesidad de un medio 

ambiente seguro y estable, es aquí donde la cooperación y coordinación internacional y 

regional, genera una promoción de sistemas comerciales que tome en cuenta las necesidades 

de países en desarrollo. La comunidad internacional a partir de las organizaciones sociales 

no gubernamentales, busca frenar y revertir el proteccionismo a fin de lograr un espacio 

comercial, para el beneficio de todos los pases, en particular a los menos favorecidos, con la 

intención de facilitar un mejor acceso al mercado, propiciando el ajusto estructural apropiado 

en los que los países en desarrollo deberán continuar las reformas de política comercial y 

ajustes.  

Se llega a la conclusión que hacer y practicar el Comercio Justo no implica necesariamente 

estar acreditado por alguna membresía o certificación de Comercio Justo, sin embargo para 

acceder a algunos mercados es necesario contar con algunas acreditaciones las que también 

avalan buenas prácticas de comercio responsable. Por tanto la creación de normas o 

requerimientos y su implementación ha sido un aspecto clave para el desarrollo de los 
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mercados y los mercados de Comercio Justo no escapan a ello. Las certificaciones de 

Comercio Justo conforme a un sistema de acreditación internacionalmente reconocido 

permiten la fácil identificación de productos/productores y ayudan a orientar su venta hacia 

los canales de distribución habilitados para Comercio Justo 

Es muy probable que los planes de ecoetiquetados para los productos de la pesca estén aquí 

para quedarse. Basándose en la experiencia de los otros sectores, es de esperar que estas 

iniciativas van a encontrar un Nicho de mercado, y que podrían desarrollarse planes 

competitivos, aun cuando estos se encuentre en desarrollo en las últimas dos décadas, con 

base en la comercialización internacional, las naciones cada vez están más orientadas en 

salvaguardar sus intereses comerciales y en asegurar que los planes de ecoetiquetado y demás 

sellos comerciales no irán a constituir un proteccionismo encubierto. 

La responsabilidad de los países en desarrollo en el empoderamiento de sus zonas y productos 

brinda la oportunidad de promover iniciativas de etiquetado y certificación con los recursos 

financieros y técnicos necesarios para solventar o compensar parte de los costos de 

implementar el ordenamiento pesquero y la aplicación de los acuerdos internacionales. 
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CAPITULO 4: CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

ECOCERTIFICADA DE PUNTA ABREOJOS 

4.1 Caracterización del sector pesquero en Baja California Sur 

México posee una extensión territorial de 1,964,375 km², con una superficie continental de 

1,959,248 km² y una insular de 5,127 km². También ostenta gran variedad de sistemas 

costeros y marinos dentro de sus aguas territoriales: 12,500 km² de superficie de lagunas 

costeras y esteros y 6,500 km² de aguas interiores como lagos, lagunas, represas y ríos. 

Además de la extensión de sus litorales: 629,925 hectáreas al litoral del Pacífico y 647,979 

hectáreas al litoral del Golfo de México y el Mar Caribe, lo que le confiere un gran potencial 

pesquero. (INEGI, 2014) 

Su ubicación, entre las regiones biogeográficas neártica y neotropical, determina la riqueza 

de su diversidad biológica. Además de que cuatro mares rodean sus litorales: El Pacífico, con 

importantes pesquerías de carácter artesanal, comercial y deportivo, así como de explotación 

industrial, desarrollo turístico y ecoturístico; el Golfo de California o mar de Cortés, con gran 

diversidad de seres vivos, especies endémicas y un extenso territorio insular. El Golfo de 

México con algunas de las principales pesquerías comerciales del país, con actividad 

petrolera y rutas de navegación comercial. El Caribe mexicano, región de arrecifes coralinos 

y diversidad de especies tropicales, con actividades en torno al turismo y el ecoturismo. 
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Con base en las características geográficas y 

ambientales, tales como corrientes marinas, 

geomorfología, batimetría, climas y 

productividad, entre otras, los mares de México 

se clasifican en cuatro zonas o regiones: I) 

Pacífico Norte, II) Mar de Cortés, III) Pacífico 

Centro Sur y IV) Golfo de México y Mar 

Caribe. En éstas se localizan ecosistemas, 

componentes y ambientes marinos y costeros 

de gran importancia ecológica y que tienen 

influencia en el desarrollo económico y bienestar social de la zona costera y marina de 

México. Las zonas marinas y costeras están amenazadas tanto por el efecto del cambio 

climático como por eventos geofísicos, contaminación, sobreexplotación, destrucción de 

hábitats y degradación de sus ecosistemas (CONABIO, 2012)  

El gran potencial de México en el sector pesquero radica en que sus litorales ascienden a 

11,500 kilómetros y el mar patrimonial a tres millones de kilómetros cuadrados. La Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) estima que 

el sector pesquero y acuícola aportará en 2009, 1.7 millones de toneladas de productos 

marinos, lo que representa un incremento del 10 por ciento en relación a 2008 y situará a 

México como décimo séptimo productor en el mundo. El sector pesquero mexicano empleó 

en 2007 a 283,656 personas. Además, de 1997 a 2006, ocupamos la posición vigésimo 

séptima en la exportación mundial de productos pesqueros. 

En 2007, el sector pesquero estuvo integrado por 17,199 empresas: el 85.8% se dedicó a la 

captura, el 8.9% a la acuacultura, el 1.5% a la comercialización, el 2.2% a la industrialización 

de productos pesqueros y el 1.6% a otras actividades en las que se encuentran los procesos 

artesanales y envasado. 

Figura 4. Zonas o regiones marítimas de 

México

 

Fuente CONABIO,2012 
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En lo que toca a la producción, en la última década mostró una tasa media de crecimiento 

anual del 3.1%. Los mayores volúmenes se registraron en 2003 y 2007. La participación de 

las exportaciones pesqueras ha sido descendente: en 1997 contribuyó al 1.5% de las 

exportaciones nacionales y en 2006 sólo fue el 0.9%. La Inversión Extranjera Directa (IED) 

captada por el sector pesquero de 1999 a 2007 ascendió a 4.4 millones de dólares, ello 

representa menos del 1.0% del total de flujos de IED en el sector primario. El volumen de la 

producción pesquera ascendió en 2007 a 1,708,995 toneladas, de las cuales el 84.6% 

correspondió a la captura y el 15.4% a la acuacultura. (Dra. Patlan & Dr. Romo, 2010) 

De acuerdo con INEGI, el sector pesquero en México, como se ve indicado en Gráfico 1, en 

la última década el consumo humano de la pesquería, ha ido fluctuando entre las 1,000 y 

1,200 miles de toneladas, lo cual indica que el sector pesquero mantiene una constancia en 

sector alimentario, que proporciona sustento a la población nacional y en el comercio, por 

sus variedades de especies comerciales de consumo humano directo en las que se encuentran: 

almeja, atún, bagre, barrilete, bonito, camarón, caracol, carpa, cazón, charal, corvina, 

guachinango, jaiba, jurel, lebrancha, lisa, mero, mojarra, ostión, pargo, pulpo, robalo, ronco, 

sardina, sierra y otras especies como la langosta. 

Gráfico 6. Volumen de la producción pesquera en peso vivo por destino. Serie anual 

de 2003 a 2013 Miles de toneladas 
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Fuente: Sector alimentario en México 2013 – CONAPESCA (INEGI, 2015) 

Como se puede observar el comercio de productos pesqueros es predominantemente para 

consumo directo, pero ha ido creciendo a la par el consumo indirecto que está enfocado en 

la producción de harinas, aceites y extractos de pescados o mariscos con la finalidad de crear 

medicamentos o suplementos alimenticios. Para consumo indirecto están las algas, las 

anchovetas las sardinas y la fauna de acompañamiento, entre otras. 

Tabla 3. Volumen de la producción pesquera en peso vivo y participación porcentual 

por litoral y entidad federativa. Serie anual de 2008 a 2013 en Toneladas 

Litoral y 

entidad 

federativa 

2 0 0 8 
Part. 

% 
2 0 0 9 

Part. 

% 
2 0 1 0 

Part. 

% 
2 0 1 1 

Part. 

% 
2 0 1 2 

Part. 

% 
2 0 1 3 

Part. 

% 

Total 1 768 068 100.0 1 745 424 100.0 1 768 068 100.0 1 660 475 100.0 
1 660 

475 
100.0 

1 746 

277 
100.0 

Litoral del 

Pacífico 
1 493 080 84.4 1 477 245 84.6 1 493 0802 84.43 1 379 995 83.1 

1 379 

9952 
83.13 

1 484 

017 
85.0 

Baja 

California 
104 944 5.9 117 768 6.7 104 944 5.9 135,619 8.2 135,619 8.2 122,272 7.0 

Baja 

California Sur 
143 489 8.1 185 903 10.7 143 489 8.1 151,186 9.1 151,186 9.1 157,321 9.0 

Chiapas 37 415 2.1 25 045 1.4 37 415 2.1 29,873 1.8 29,873 1.8 47,815 2.7 

Colima 22 966 1.3 22 858 1.3 22 966 1.3 32,487 2.0 32,487 2.0 37,945 2.2 

Guerrero 9 131 0.5 7 486 0.4 9 131 0.5 8,954 0.5 8,954 0.5 10,657 0.6 

Jalisco 17 779 1.0 21 761 1.2 17 779 1.0 14,454 0.9 14,454 0.9 37,969 2.2 

Michoacán de 

Ocampo 
12 283 0.7 20 901 1.2 12 283 0.7 10,833 0.7 10,833 0.7 15,934 0.9 

Nayarit 26 624 1.5 26 644 1.5 26 624 1.5 37,869 2.3 37,869 2.3 34,807 2.0 

Oaxaca 9 587 0.5 8 450 0.5 9 587 0.5 10,148 0.6 10,148 0.6 15,314 0.9 

Sinaloa 300 482 17.0 296 750 17.0 300 482 17.0 337,864 20.3 337,864 20.3 328,586 18.8 

Sonora 808 380 45.7 743 680 42.6 808 380 45.7 610,706 36.8 610,706 36.8 675,398 38.7 
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 Fuente: elaboración propia con base en Sector alimentario en México 2013 – CONAPESCA, 

Volumen de la producción pesquera en peso vivo y participación porcentual por litoral y 

entidad federativa, Serie anual de 2008 a 2013 en Toneladas (INEGI, 2015) 

La participación del Estado de Baja California Sur se hace constante en una producción del 

8% al 10% entre el 2008 y 2013, dentro del sector del litoral del pacifico en un tercer lugar 

de producción pesquera. Como se demuestra el avance a través del Gráfico 2. Donde después 

de Sonora y Sinaloa, Baja California Sur esta constante en la producción pesquera. 

Gráfico 7. Comparativo de participación del sector pesquero en el litoral del pacifico 

en México en toneladas. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Sector alimentario en México 2013 – CONAPESCA, 

Volumen de la producción pesquera en peso vivo y participación porcentual por litoral y 

entidad federativa, Serie anual de 2008 a 2013 en Toneladas (INEGI, 2015) 

4.1.1 Diagnóstico del sector langostero y exigencias legales  

En el Pacífico Mexicano, la pesquería de Langosta se realiza principalmente en los estados 

de Baja California y Baja California Sur dentro de la región de pesca I. Durante el periodo la 

última década el volumen de la producción pesquera en peso desembarcado fluctuó entre las 

1,400 y 1,600 toneladas con un promedio anual de 1,500 toneladas. El análisis de las 
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tendencias de producción para el mismo periodo sugiere que el recurso se mantiene estable. 

(INEGI, 2015) 

El promedio anual de producción para la Región de pesca I, que incluye a Baja California, 

Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, fue de 1500 toneladas, que representa el 99.7 

% la producción total de este recurso en el Pacífico mexicano. 

El alto precio de la langosta en el mercado, principalmente el extranjero y en menor escala 

el nacional además de la facilidad para la capturarlas en comparación con estas especias hace 

que esta pesquería instaure un recurso muy importante en México y en el estado de BCS 

donde esta actividad ocupa el segundo lugar en captación de divisas. Esta pesquería sumada 

a la del abulón, destacan por ser de las más antiguas y de mayor precio, conforman la base 

que dio origen a la región pacifico norte a las comunidades pesqueras y aunado a esto la 

generación de empleos a través de la industrialización y comercialización de este recurso, así 

como en actividades ligadas, que en conjunto irradia sus efectos multiplicadores en los 

poblados colindantes a esta pesquería. Siendo BCS el estado que mayor porcentaje en 

explotación de langosta aporta a nivel nacional cercana al 50 %. 

4.1.2 Comercialización 

Tradicionalmente la langosta se comercializa en presentación cocida-congelada, a mediados 

de 1990 se incrementa la demanda de langosta viva en países asiáticos: China, Taiwán, Hong 

Kong y Japón desplazando rápidamente a la anterior, aunque la tendencia de exportación 

hacia esos países ha disminuido en los últimos cinco años. en la actualidad se mantiene un 

comercio constantes a países como Francia, Estados Unidos de América, república popular 

de China, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, España, Japón, Corea del Sur, 

Canadá y Países Bajos (SIAVI, 2015). Ese cambio se debió principalmente a los mayores 

precios que se obtienen para la langosta viva y el menor costo de procesamiento. 

Actualmente más del 70% de la producción se comercializa como langosta viva, seguida de 

la presentación cruda-congelada, cocida-congelada y cola., en lo que destaca como 

principales compradores  
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Tabla 4. Exportaciones de langosta y principales países. Valores y Volumen en 

toneladas. 

EXPORTACIONES Valor 

2014 

ene-oct 

Volumen 

2014 

ene-oct 

Valor 

2013 

ene-dic 

Volumen 

2013 

ene-dic 

Valor 

2012 

ene-dic 

Volumen 

2012 

ene-dic 

Valor 

2011 

ene-dic 

Volumen 

2011 

ene-dic 

Valor 

2010 

ene-dic 

Volumen 

2010 

ene-dic 

Total 3,495,940 118,998 2,780,918 90,641 2,946,379 111,855 5,808,882 198,517 5,818,223 193,971 

Francia 2,510,299 81,685 1,921,099 51,186 945,834 30,471 1,947,322 73,160 2,789,918 89,080 

Estados Unidos 585,879 19,438 91,341 4,578 1,040,025 30,835 2,477,603 67,886 2,015,302 65,867 

China 276,400 14,965 316,826 17,140 307,024 17,312 123,368 4,298 0 0 

Hong Kong 123,362 2,909 237,196 5,170 184,843 10,724 905,041 38,909 663,361 24,112 

Emiratos Árabes 0 0 0 0 248,429 12,740 0 0 0 0 

Australia 0 0 49,627 2,544 0 0 0 0 0 0 

Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bermudas 0 0 0 0 3,730 116 3,886 110 0 0 

Canadá 0 0 25 6 55,799 1,687 0 0 176,569 5,144 

Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0 5,023 1,652 

Dinamarca 0 0 0 0 0 0 14,634 418 0 0 

Ecuador 0 0 0 0 18,000 800 0 0 0 0 

España 0 0 0 0 0 0 52,438 1,654 0 0 

Grecia 0 0 0 0 0 0 19,074 545 0 0 

Italia 0 0 0 0 0 0 252,339 11,040 0 0 

Japón 0 0 0 0 132,384 6,720 2,827 65 166,580 8,020 

Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 10,350 429 0 0 

Singapur 0 0 141,497 8,410 0 0 0 0 0 0 

Taiwán 0 0 0 0 0 0 0 0 1,470 95 

Vietnam 0 0 21,968 1,500 9,800 400 0 0 0 0 

Países Bajos 0 0 1,339 104 511 49 0 0 0 0 

Fuente: elaboración propia con base en estadísticas de exportación de langosta, de acuerdo al 

sistema de información comercial vía internet del periodo 2010 al 2014, (SIAVI, 2015) 

Comercio interno 

El 90 % de la producción de langosta en el Pacífico se destina al mercado externo, 

principalmente Estados Unidos y el 10% restante se destina al mercado nacional (centros 

turísticos y restaurantes) y corresponde principalmente a aquel producto que no reúne la 
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suficiente calidad de exportación, así como la mayor parte de la langosta azul y verde, que 

son de menor calidad y precio que la roja. 

Tendencias  

Históricamente gran parte de la explotación de la langosta proviene de las costas del pacifico 

durante el periodo de 1970-1976 represento el83% de la producción total mexicana, 

parcelación se redujo a un indicador de 70% hacia fines de los ochenta, situación ocasionada 

fundamentalmente por el incremento de las capturas de langosta en el caribe. 

En el pacifico noroccidental de México las pesquería más antigua es la de la langosta. 

Antes de los años 20 el recurso se explotó libremente e incluso con la injerencia de empresas 

extrajeras sin embargo en su evaluacion podemos identificar tres etapas de la explotación de 

este recuso en las cosas de la península: 

1) Etapa inicial , donde se da la sobreexplotación, de principio del siglo XX hasta 1945, con 

una captura promedio anual de 300 toneladas y capturas máximas de alrededor de 500 

toneladas 

2) Crecimiento y expansión de 1946 a 1960, registrándose capturas entre 700 toneladas y 

1300 toneladas. Este incremento se explica básicamente por el aumento del número de 

empresas dedicadas la capturas, particularmente derivado del mayor número de 

cooperativas en la parte media y sur de la península 

3) Desarrollo y estabilización, de 1961 al presente, con capturas del orden de 1,000 

toneladas a 2,200 toneladas. Hacia finales de la década de los sesenta esta pesquería 

alcanzo su máximo desarrollo y al parecer ya no tiene posibilidades de expansión, esto 

debido a que todas las áreas langosteras costeras están ya distribuidas entre las 

cooperativas ribereñas establecidas y son explotadas al máximo sustentable. 

4) El desarrollo de las pesquerías e integración de la cadena productiva, es una etapa que 

surge en paralelo a la formación y consolidación de las sociedades cooperativas, así como 

al establecimiento de la infraestructura para la industrialización y creación de redes y 

contactos para la comercialización internacional. 
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4.1.3 Caracterización del producto 

Las langostas son generalmente de gran tamaño y se caracterizan por presentar un caparazón 

robusto con su superficie erizada de fuertes espinas. En su cabeza llevan una saliente 

espinosa, el rostrum, el animal la usa como defensa; a los lados se implantan dos pares de 

antenas largas que a veces rebasan su tamaño, las cuales presentan en su ase fuertes espinas, 

por eso la denominación de langosta espinosa, su cuerpo está formado por tres regiones: un 

cefalotórax ancho y robusto, un abdomen amplio y musculoso y una fuerte nadadera caudal, 

cada una de estas regiones tiene apéndices cuya forma y tamaño dependen de las funciones 

que llevan a cabo. El abdomen y los apéndices o patas caminadoras son las partes comestibles 

de la langosta. 

Por efecto de la dinámica de la circulación oceánica, el proceso de deriva larval y 

reclutamiento hacia las áreas costeras determinan un patrón de distribución y abundancia en 

el cual los centros de máxima concentración de P. interruptus se ubican en la las regiones de 

las Islas Channel (California, E.U.) y en la región central adyacente a Punta Eugenia; lo que 

es consistente con el patrón de la distribución de adultos y por lo tanto de las zonas de captura. 

Existe un reconocimiento claro de que los cambios en la temperatura del mar se relacionan 

con cambios en la dinámica de las poblaciones de langosta y que por lo tanto deben 

ser considerados dentro de las estrategias de manejo. A partir del análisis de las 

capturas y la variabilidad del régimen térmico se ha detectado una relación donde los 

picos de máxima producción coinciden con condiciones anómalamente frías y los 

bajos niveles de captura se presentan ante anomalías positivas o periodos de 

calentamiento. Los mecanismos propuestos para explicar esta relación van desde 

éxito reproductivo hasta cambios en la disponibilidad de langosta roja en aguas 

someras, la que más contribuye a las capturas. Actualmente, los estudios que realiza 

el Instituto Nacional de la Pesca para recomendar medidas de manejo incorporan este 

factor. Cabe mencionar que la pesquería de langosta es la única pesquería certificada 

a nivel nacional 
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La explotación de este recurso en México se da principalmente en la costa occidental de la 

Península de Baja California, donde el predominio es de tres especies: panulirus interruptus 

(langosta roja), panulirus inflatus (langosta azul) y panulirus gracilis (langosta verde); siendo 

la langosta roja la de mayor importancia por su valor y su volumen, llegando a contribuir con 

el 96%de la producción total. 

La langosta roja es la especie dominante, con casi el 94% de la producción de la costa 

occidental de la península de Baja California. El 6% restante corresponde a la langosta azul 

y verde, que son más abundantes hacia aguas cálidas de la porción sudoccidental de la 

península, desde Cabo San Lázaro a Cabo San Lucas, BCS. 

La localización geográfica de cada una de las especies antes mencionadas es la siguiente: 

 La langosta roja, desde san Luis Obispo, California EUA, hasta isla Santa Margarita, 

BCS. Esta especie habita en fondos rocosos y rocosos y rocosos-arenosos, desde 

aguas someras hasta 150 metros de profundidad, en aguas frías subtropicales de la 

corriente de california. 

 Langosta azul o cabezona, desde las barrancas, BCS incluyendo ambas costas del 

litoral del golfo de california, hasta la región de puerto Ángel, Oaxaca, Habita en 

fondos rocosos pero de aguas someras, hasta un máximo de 30 metros de profundidad. 

 Langosta verde o de arena, desde el sur de la isla Santa margarita hacia cabo san 

Lucas, en el Golfo de California y regularmente desde Mazatlán hasta Perú, Habita 

en fondos arenosos y en aguas someras. 

4.1.4 Producción 

La pesquería de langosta es típicamente ribereña, de tipo artesanal y comunitaria. 

Tradicionalmente ha sido trabajada por las SCPP con áreas de pesca bien delimitadas desde 

aguas someras hasta profundidades de 70-90 m. 

A la unidad de pesca langostera se le denomina equipo. Consta de una embarcación menor 

(panga) de 18 a 26 pies de eslora, impulsada por motor fuera de borda de 40 a 115 HP y un 
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lote de trampas variable según la cooperativa. La operación de un equipo por lo general está 

a cargo de dos pescadores (capitán y ayudante). La trampa es construida con alambre de 

malla 2x4 pulgadas o de madera. Se utiliza un cebo o carnada natural, que pueden ser peces 

(macarela, bonito, barrilete, lisa, blanco, etc.), desechos de pescado de plantas fileteadoras, 

moluscos (almejas, quitones, mejillones, ostiones, caracoles, etc.) o una combinación de 

estos. 

La cantidad de trampas por embarcación varía de un mínimo de 20-30 trampas en la zona 

sudoccidental hasta un máximo de 90-100 en la zona centro y norte. En estas últimas los 

pescadores emplean malacates (o winches) hidráulicos para levantar las trampas. 

En la explotación de este recurso participa exclusivamente el sector social, conformado por 

26 cooperativas y sus respectivas Federaciones Regionales, 20 de éstas operan en la costa 

occidental de Baja California Sur y 11 presentan zonas de pesca bien delimitadas bajo el 

régimen de concesiones, con 1,421 socios, 485 embarcaciones menores y 23,954 trampas 

langosteras. 

4.1.5. Infraestructura Portuaria y de Apoyo 

La infraestructura requerida en los componentes de la cadena productiva (extracción, 

proceso, almacenamiento, transporte y comercialización) es compleja y variable; comprende 

almacenes de víveres, maquinaria para caminos, generadores de electricidad, depósitos de 

combustibles, plantas desalinizadoras para agua potable, almacenes de refacciones, talleres 

de mantenimiento, almacenes de materiales y equipos de pesca, plantas procesadoras de 

langosta, viveros y centros de acopio, almacén de producto congelado o refrigerado y 

unidades de transporte terrestre o marítimo. Además se cuenta con instalaciones 

administrativas en las áreas de producción y comercialización, así como unidades y equipos 

de apoyo para inspección y vigilancia. La disponibilidad de tal infraestructura es variable de 

una SCPP a otra, según el volumen de producción, nivel de ingresos y de la ubicación 

geográfica de las áreas de pesca, entre otros factores. 
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Existe en algunas regiones un rezago en infraestructura de recepción de producto; sin 

embargo, en las áreas de mayor producción estas instalaciones han sido implementadas por 

las organizaciones de productores. Un aspecto de infraestructura que vale la pena resaltar es 

la carencia de vías de comunicación eficientes, la mayor parte de las áreas de pesca se 

localizan lejos de las vías carreteras pavimentadas  

4.1.6. Planta Industrial 

La infraestructura industrial o de proceso depende del producto que demanda el mercado. La 

langosta se comercializa en las presentaciones entera-cocida-congelada (tradicional), entera 

cruda-congelada, viva, cola y carne. La presentación tradicional requiere de plantas 

procesadoras para la recepción, selección (sorteo), precocido, lavado, congelamiento y 

empaque. A mediados de la década de 1990 funcionaban en la Península de Baja California 

14 plantas (12 pertenecientes a SCPP, una al sector privado en Puerto López Mateos, BCS y 

otra más en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Con el giro de la 

comercialización a la presentación de langosta viva, hacia mediados de dicha década, la 

presentación cocida congelada está en desuso. La mayoría de las plantas están adaptadas para 

otros procesos y productos, tales como langosta cruda-congelada y cola de langosta. En pocos 

lugares como Isla Natividad, Bahía Tortugas y Bahía Asunción aún se procesa la langosta 

cocida-congelada, lo que junto con la capacidad de procesar langosta cruda-congelada 

permite amortiguar las disminuciones drásticas de precios de langosta viva así como 

canalizar ambos productos a otros mercados o almacenarla. 

Actualmente la planta industrial de procesamiento es manejada por las organizaciones de 

productores (cooperativas). Cabe reconocer que existen algunas áreas discontinuas, donde la 

carencia de plantas de recepción y procesamiento propician que la pesquería tenga un carácter 

más artesanal, coincidente con deficiencias organizativas y operativas, que dificultan el 

control de capturas y esfuerzo; que son las que menor producción aportan. Por el contrario, 

en todas las cooperativas o localidades donde los excedentes de sus ganancias se capitalizaron 

hacia el establecimiento de plantas industriales, se ha desarrollado una conciencia de que el 

éxito y rentabilidad de sus empresas depende fundamentalmente de la conservación y buen 
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manejo de los recursos que tienen concesionados. Recientemente, la tendencia hacia el 

mercado de langosta viva ha propiciado que las plantas reduzcan sus operaciones, con una 

consecuente subutilización de la infraestructura y disminución de mano de obra. 

4.1.7 Administración y Manejo Pesquero 

Actualmente es la única pesquería certificada de la república mexicana. Para el control de 

talla mínima legal (TML) la NOM-006-PESC 1993 contempla dos medidas para las especies 

del litoral del Pacífico; 82.5 mm de longitud cefalotórax (LC) para las especies distribuidas 

desde Baja California hasta Colima. Adicionalmente establece la obligación de regresar vivos 

al mar los organismos de tamaño menor a la TML y hembras ovígeras, también estipula que 

las langostas deben ser desembarcadas enteras para facilitar el monitoreo de las capturas y la 

verificación de la talla mínima. 

En cuanto a restricciones de artes de pesca la NOM-PESC-006 y la Carta Nacional Pesquera 

establecen que la trampa es el único arte de pesca autorizado para la pesca de langosta del 

Pacifico. A través de los permisos de pesca o títulos de concesión se establece un número 

máximo de embarcaciones y trampas autorizadas a cada SCPP. Internamente cada 

organización distribuye las trampas por embarcación entre los socios productores. 

Tales asignaciones se determinaron con base en los antiguos permisos de pesca, pero no en 

criterios de asignación óptima basados en evaluaciones cuantitativas, hasta la fecha las SCPP 

ejercen una forma de autocontrol del esfuerzo dentro del tope máximo asignado.  

Como la pesquería está en su máximo nivel de explotación, la estrategia de manejo definida 

en la CNP (DOF 15.03.2004) establece no aumentar el esfuerzo pesquero en la costa 

occidental de la PBC. 

Mientras que la TML ha permanecido estable por varias décadas, la veda ha cambiado desde 

1992 al presente, pasando de un esquema general rígido a uno dinámico por zonas. También 

se ha recomendado explorar el potencial pesquero de otras especies como la langosta zapatera 
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y la de Revillagigedo. En el proceso de manejo participa ampliamente el sector productivo a 

través del Comité Técnico Consultivo del Programa Langosta del Pacifico. 

En la explotación de este recurso se encuentra exclusivamente la participación del sector 

social, conformado por las distintas cooperativas y sus respectivas federaciones regionales. 

Esta actividad presenta dos características muy importantes, por un lado se encuentra la pesca 

artesanal y por el otro la pesca industrializada. 

El sistema de pesca artesanal está basado en trampas y embarcaciones menores, carentes de 

plantas de recepción y procesamiento, presentando deficiencias en organización e 

irregularidades en sus operaciones, con escaso o nulo control de captura y esfuerzo, situación 

comúnmente vista a lo largo del pacifico. 

Por el contrario la pesca industrializada cuenta con mayor número de trampas y 

embarcaciones con una planta de recepción y procesamiento, una mejor organización y un 

buen control de capturas y esfuerzo, esto propicia mayores capturas y beneficios; siendo solo 

unas cuantas cooperativas las que cuentan con una planta de recepción y procesamiento. 

A diferencia de países como Australia o EUA, las trampas utilizadas para la captura en 

México o son ineficientes ya que no cuentan con los mecanismos para dejar en libertad a las 

langostas que no cuentan que con la talla legal. Estos aspectos merman la productividad 

nacional y nos hacen perder competitividad en el mercado mundial. 

Los principales mercados que consumen langosta son países desarrollados o naciones con 

poder adquisitivo, por ser un producto de un mercado selecto. 

La mayor parte de la extracción de langosta es destinada al mercado de exportación hasta en 

un 90%del total nacional en presentación de cocida-congelada, cola de langosta y 

presentación viva. La presentación tradicional ha sido explotada principalmente a los EUA, 

Francia y a Oriente. La langosta viva se ha exportado también a Oriente (principalmente 

países Asiáticos) y sudoeste de los Estados Unidos; como mercado potencia esta la 

comunidad Europea para ambas presentaciones 



172 
 

 

 

 

 

En el mercado nacional solo se llega a un 10% de la extracción del país, principalmente 

destinado a centros turísticos y restaurantes de lujo. Este porcentaje corresponde al producto 

que no cumple con las normas de calidad de exportación, así como la mayor parte de langosta 

azul y verde de mejor calidad y precio en comparación de la roja. De acuerdo con lo anterior 

mencionado, se puede expresar que el recurso langostero es de importancia para el estado de 

BCS y en este sentido es interesante resaltar la vocación de esta pesquería, que no es otra 

más que el mercado extranjero debido al elevado precio en el que se cotiza, se intenta además 

hacer un análisis sobre la pesca ilegal que lo anterior puede propiciar, haciendo alusión a que 

la demanda de langosta viva ha desplazado a las otras dos presentaciones dejando fuera la 

mano de obra de las plantas procesadoras del estado de BCS 

4.2 Comparativo de cooperativas Villa Ocampo, Santa Fe, Argentina, Reserva de la 

Biosfera Sian Ka´an, Quintana Roo, México y Punta Abreojos, BCS, México  

Tabla 5: Comparativo casos comercio alternativo, solidarios y justos 

Características 

Comunidades 

Villa Ocampo, Santa Fe, 

Argentina (INDEC, 2014) 

Reserva de la Biosfera Sian 

Ka´an, Quintana Roo, México 

(SEMARNAT & CONANP, 

2014) 

Punta Abreojos, BCS, 

México (OCDE Mexico, 

2015) 
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Ámbito, Zona 

geográfica 

Villa Ocampo es una ciudad 

situada al noreste de la 

provincia de Santa Fe, 

República Argentina. 

Pertenece al departamento 

General Obligado, del cual 

es el tercer municipio más 

poblado, por detrás de 

Reconquista y Avellaneda. 

El distrito tiene una 

superficie de 70.000 ha, de 

las cuales 27.400 ha 

corresponden al valle 

aluvial del Paraná y 42,600 

ha se ubican al oeste del 

mismo. Aproximadamente 

200 ha pertenecen al ejido 

urbano 

Sian Ka'an se localiza entre las 

coordenadas 19º 05' - 20º 07' 

de latitud norte, y 87º 22' - 88º 

02' de longitud oeste. Ocupa 

una superficie de 528 mil 147 

hectáreas, que pertenecen a los 

municipios quintanarroenses 

de Felipe Carrillo Puerto y 

Tulum. Los ejidos que 

colindan con la biosfera son el 

de Pino Suárez, Chunyaxché, 

Felipe Carrillo Puerto, X-Hazil 

Sur y Andrés Quintana Roo 

La Punta Abreojos es un 

cabo en la costa del Pacífico 

mexicana. Se encuentra en la 

costa occidental de la 

península de Baja California, 

en 26°42′N 113°35′O. En 

ella hay una localidad 

llamada Punta Abreojos, en 

el municipio de Mulegé, en 

el estado de Baja California 

Sur. Tiene 3000 habitantes y 

está a 20 metros de altitud. 

Vocación 

natural 

Sector primario: 

Producción agropecuaria y 

pesca ribereña 

Sector Primario: 

Pesca 

Sector primario, pesca y 

extracción de mariscos 

Actividades 

alternativas 
Turismo tradicional Ecoturismo Ecoturismo 

Comercio 

Alternativo 

Consumo responsable y 

comercio de proximidad 

Comercio justo, comercio de 

proximidad  

Mercado local y conexión 

con mercados estatales, latas 

de marisco y jurel 

Abundancia de 

especies 
Escama, langosta 

Abulón, calamar, escama, 

tiburón, langosta (roja y 

caribe) 

Camarón, abulón, langosta, 

ostras, almejas pismo y 

meros. 
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Metodología 

Formación de comunidad de 

pescadería artesanal, 

agregando valor al producto 

y procesamiento de 

productos con venta en la 

localidad de manera 

solidaria y justa. 

Integración de una comunidad 

y sello cooperativo de la zona, 

para certificar la actividad 

ecológica y productivamente, 

creación de puestos de visita 

para turistas, capacitación en 

los artes de pesca y 

comercialización local y justa 

Plan de manejo 

Certificación de la 

comunidad en la 

administración de la pesca y 

sostenibilidad de acuerdo a 

MSC. 

Plan de manejo 

Organización 

comunitaria 
Sociedades cooperativas 

Creación de una Integradora 

comercial de las sociedades 

cooperativas 

Sociedades cooperativas 

SCL 

Problemáticas 

Desarrollo urbano no 

planificado, comercio de 

calidad, competencia, 

organización civil 

Sobreexplotación del 

productos, pesca furtiva, 

contaminación, despojo de la 

comunidad, desarrollo urbano 

no planificado, organización 

civil 

Enfoque comercial de 

exportación únicamente, 

poco mercado local, 

organización comunitaria 

Metas futuras 

Creación de más 

cooperativas pesqueras 

integradas (nombre, marca) 

Sustentabilidad, cohesión en la 

comunidad. 

Continuar la exportación y 

extracción localizadas 

Agentes de 

cambio 

PROTEGER, HUMEDAL, 

Pirá Tuchá, Cooperativa 

Irupé, Cooperativa 

Victorino 

COMERCIO JUSTO México, 

AC, CONABIO, CONANP, 

fondo Mexicano para la 

conservación de la naturaleza 

(institución privada), 

Integradora de pescadores de 

Q. Roo, Colectividad 

Razonatura 

Cooperativas 

Ámbito de 

apoyo gobierno 
Local Federal, Estatal y local Estatal, federal  
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 Fuente: elaboración propia con base en la información de CONABIO, CONANP, Anuarios 

estadísticos INEGI: Quintana Roo y Baja California Sur, informe de fundación PROTEGER, 

INDEC 2016, OCDE México 2015  

4.2.1 Caso Internacional: Argentina, cooperativa Villa Ocampo, pesca artesanal 

 

Figura 5. Mapa Villa Ocampo, Santa Fe, Argentina. Obtenido de Google maps 2016 

Villa Ocampo es una ciudad situada al noreste de la provincia de Santa Fe, República 

Argentina. Pertenece al departamento General Obligado, del cual es el tercer municipio más 

poblado, por detrás de Reconquista y Avellaneda. El distrito tiene una superficie de 70.000 

ha, de las cuales 27.400 ha corresponden al valle aluvial del Paraná y 42,600 ha se ubican al 

oeste del mismo. Aproximadamente 200 ha pertenecen al ejido urbano. 

El área urbana principal se sitúa en una franja entre el sitio Ramsar Jaaukanigás9 (se 

considera Jaaukanigás a todas las tierras que están al este de la Ruta Nacional 11) y el valle 

                                                             

9 Es un tratado internacional aprobado el 2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, relativo 

a la conservación y uso racional de los humedales. Su sede administrativa se encuentra en Gland, 

Suiza. La Convención está integrada por 119 países, entre ellos Argentina. La Convención Ramsar 
elabora la Lista de Humedales de Importancia Internacional que incluye sitios cuya relevancia hace 

que sean considerados por la comunidad internacional como dignos de ser preservados, mediante un 

uso sustentable que no modifique sus características hidrológicas, biológicas y ecológicas 
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generado por el Río Amores, curso fluvial que atraviesa la parte oeste del distrito. Al oeste, 

las tierras no cultivadas son consideradas parte de la Cuña Boscosa Santafesina (una porción 

del chaco húmedo con una mixtura de bosques, sabanas, palmares y pastizales). Posee una 

población de 19.026 habitantes en el área urbana y también cuenta con alrededor de 6.000 

habitantes esparcidos en la zona rural, por lo que la población total del distrito se estima en 

25.000. 

La ciudad se encuentra a la vera de la Ruta Nacional 11, a la altura del km 878. Es la principal 

vía de comunicación terrestre de la ciudad con el resto del país. Su ubicación pude 

considerarse estratégica debido principalmente a la importancia de esta arteria para el enlace 

entre el NEA (Presidencia de la Nacion, 2015) y la Región pampeana argentina. 

En cuanto a lo económico se la considera una ciudad agro-industrial, con industrias dedicadas 

principalmente al procesamiento de materias primas regionales. Se destacan principalmente 

un Ingenio Azucarero, una Papelera y una Alcoholera, estas tres industrias utilizan como 

única materia prima la caña de azúcar, principal cultivo de la zona, al que se le suman otros 

cultivos. También existen dos Desmotadoras de Algodón y un Frigorífico (entre otras 

industrias más pequeñas), por lo que la cría de ganado también es importante. 

Villa Ocampo cuenta con importantes eventos culturales y deportivos de trascendencia 

nacional: un Festival Folclórico, un Torneo Internacional de Vóley y un Concurso de Pesca, 

entre otros. El espacio geográfico y ambiental tiene paisajes diversos que combinan toda la 

abundancia de la flora de la zona de los humedales (Ministerio de ambiene y desarrollo 

sustentable, 2015) con una vasta fauna íctica que permiten el desarrollo de actividades 

alternativas en contacto con la naturaleza. El paisaje pesquero tiene como base el acceso al 

río Paraná o el riacho Paranacito que cuenta con el recurso de especies como: dorado, surubí, 

mandubés, amarillos, pacú, boga, y moncholos entre muchos otros que se destacan por su 

abundancia y acceso, que permiten la explotación de estos recursos para procesarlos y 

exportarlo, así mismo son la base de actividades pesqueras turísticas. De las actividades 

alternativas desarrolladas en los últimos años encuentran el ecoturismo, la pesca deportiva y 
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el safari fotográfico que han permitido la diversificación de las actividades pesqueras cuando 

existen temporadas bajas. (Turismo argentino, 2016)  

Isleta Centro es un tradicional pueblo de pescadores artesanales que tienen sus sitios de pesca 

sobre brazos del Paraná. En esta región se encuentra una de las pesquerías mejor conservadas 

del gigantesco río sudamericano fragmentado más al norte por grandes hidroeléctricas y 

castigado al sur por la pesca a gran escala, es aquí donde con base en un programa de 

desarrollo local se vincula la pesca artesanal, el valor agregado y el ecoturismo con el apoyo 

de la Fundación PROTEGER, la Municipalidad de Villa Ocampo, el gobierno provincial y 

el Ministerio de Trabajo de la Nación a través del programa Entramados Productivos Locales, 

que se implementa por medio de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral. En esta 

comunidad se enlazan la puesta en marcha de varias iniciativas de ecoturismo a nivel local y 

regional. La Cooperativa Victorino, maneja junto con la pescadería el equipamiento para 

garantizar toda la cadena de frío del pescado desde el río al consumidor y se perfila como 

una pieza clave de la promoción del turismo gastronómico, cultural y de la naturaleza. 

(Proteger, 2015) 

El programa “Agregar Valor” forma parte de una propuesta de desarrollo integral de las 

comunidades de pescadores con las que trabaja PROTEGER. La estrategia incluye el manejo 

sostenible de los recursos naturales, principalmente los pesqueros; monitoreo comunitario 

del stock de peces; y la promoción, puesta en valor y difusión de sistemas productivos 

inclusivos y basados en el uso responsable de los bienes y servicios de los humedales 
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4.2.2 Caso: Reserva de la Biosfera Sian Ka’an 

 

Figura 6. Mapa Reserva de la Biosfera Sian Ka´an, Quintana Roo, México. Google 

Maps 2016 

La reserva se encuentra ubicada En el estado de Quintana Roo, en el litoral central del estado 

Municipios de Felipe Carrillo Puerto y Cozumel, con una superficie de 528,147 hectáreas, 

en las que se establecieron tres zonas núcleo: Muyil con una superficie de 33,418 ha; Cayo 

Culebras con 6,105 ha; y Uaimil con 240,180 ha. Ciudades, pueblos y otros asentamientos 

humanos principales dentro del área protegida Punta Allen, Punta Herrero y Javier Rojo 

Gómez. (CONABIO, 2016) 

En el caso de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, se ha trabajado en proceso de largo plazo 

para diversificar actividades productivas en Punta Allen, María Elena y Punta Herrero. La 

comunidad que tiene mayor avance en este proceso de diversificación productiva (actividades 

alternas) es Punta Allen, en donde el ecoturismo representa la actividad económica más 

importante o a la par de la captura de langosta. El proceso ha sido largo y conlleva la 

participación de muchos actores. 

Dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, sobre la costa caribeña de Quintana Roo, 

unos 40 km al sur de Tulum, se encuentra la próspera aldea pesquera de Javier Rojo Gómez, 
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mejor conocida como Punta Allen . Desde que se fundó en 1968 ha sido el líder regional en 

la pesca de langosta, ya sea en toneladas totales o en el tamaño de las langostas capturadas. 

La pesca de langosta tuvo éxito en la década de los 80, gracias a las inversiones en equipo 

por parte del gobierno federal y estatal por fin permitieron cosechas suficientemente grandes 

para justificar el largo traslado a Cancún. Sin embargo, estas mismas oportunidades 

existieron para los pescadores de toda la región. ¿Por qué el ejemplo de Punta Allen es tan 

especial? La respuesta más sencilla es que mientras otras cooperativas optaron por un “acceso 

abierto” en que cualquiera puede pescar donde sea, la Cooperativa de Vigía Chico adoptó 

una estrategia distinta. (Mexiconservacion, 2010). 

Al carecer de mucho arrecife, los langosteros de Vigía Chico son obligados a capturar 

langostas juveniles en la Bahía de Ascensión. Pero al colocar los refugios, protegen a las 

langostas de depredadores y así aumentan artificialmente la población de langosta. Dado que 

el construir, colocar y mantener las casitas requiere de una inversión significativa. 

Para hacer valer estos derechos de propiedad, se aplicaron castigos severos para quienes 

rompen las reglas. Pescar en un campo ajeno resulta en la expulsión de la Cooperativa del 

infractor, además de la transferencia al dueño del campo, de todo su equipo de pesca 

incluyendo la lancha. 

Con la creación de la Reserva, se prohibió pescar Sede de la Cooperativa. Con equipo de 

buceo, lo cual limita de manera drástica la captura posible. También se prohibieron las redes 

de pesca, a beneficio de los delfines, tortugas, rayas y otras especies de la región. (Urzua, 

2010) La pesca deportiva se practica esporádicamente como actividad ligada al turismo. Así 

se capturan macabí, barracuda, palometa, róbalo, robalo y ocasionalmente el pez vela. 

De acuerdo con el programa de manejo del Complejo Sian Ka’an, el éxito langostero se ha 

propagado a otras empresas comunitarias. Recientemente la comunidad ha acogido al eco-

turismo como una fuente alterna de ingresos, particularmente durante la temporada de veda 

de Febrero a Julio. Aunque la pesca deportiva ha sido una industria menor. Lo que ha 
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permitido la diversificación de las actividades a través del comercio local y del ecoturismo, 

avistamiento de aves y avistamiento de delfines, además de hospedaje. (SEMARNAT, 

CONANP, & Sian-Ka´an, 2014) 

Durante el periodo de veda los pescadores se dedican a vigilar los campos de trabajo para 

evitar la pesca furtiva y reparar los daños a la infraestructura pesquera como consecuencia 

de huracanes o tormentas tropicales. 

La Cooperativa forma parte de una empresa integradora de pescadores de Quintana Roo, 

constituida por seis cooperativas, que fomentan el desarrollo económico integral de las 

comunidades y sus familias, con un esquema de comercio justo y de sustentabilidad 

ambiental. Se identifican con la marca colectiva “Chakay”, langosta de las reservas de la 

biosfera Banco Chinchorro y Sian Ka’an, como una alternativa comercial que reconoce la 

región de origen, el arrecife sano y el aprovechamiento responsable en el manejo del recurso. 

La Cooperativa promueve la investigación científica pesquera y sus vinculaciones sociales, 

ambientales y económicas con instituciones académicas como la UNAM, el CINVESTAV, 

ECOSUR y la UQROO, entre otras. Asimismo, mantiene acuerdos de colaboración y ejecuta 

proyectos de desarrollo comunitario con organismos nacionales e internacionales como la 

UNESCO, el PNUD y la CONANP. 

La asistencia obtenida por parte del gobierno a través de la Federación de Cooperativas 

Pesqueras de Quintana Roo, ha sido fundamental. El turismo está alcanzando a la langosta 

en cuanto a ingresos generados. Aunque ha habido algunos conflictos entre ambas industrias, 

estos son minimizados por el hecho de que muchos miembros de la Cooperativa pesquera 

también pertenecen a alguna de las cooperativas turísticas. Existe un entendimiento 

generalizado que no se vale ejercer ambas actividades simultáneamente, pues hacerlo sería 

quitarle negocio a su socio. 

Éste es un buen ejemplo de pesca sustentable, producto de la organización de los pescadores, 

del uso de artes de pesca adecuados, de la división de la zona de pesca en parcelas o campos 
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langosteros para su aprovechamiento individual, lo que asegura el sostenimiento de la 

pesquería y logra compatibilizar el desarrollo de la comunidad con los objetivos de 

conservación de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an. 

4.2.2.1 Análisis entre cooperativas 

En los casos de Villa Ocampo, Santa Fe, Argentina y Reserva de la Biosfera Sian Ka´an, 

Quintana Roo, México, el cambio de perspectiva hacia un enfoque de economía solidaria, se 

basó en el reconocimiento de la propia sociedad, en procesos que han durado más de 10 años, 

entre capacitaciones y certificaciones que permitieron la construcción de andamiajes legales, 

planes de manejo y configuración de mercados locales con potencial exportador. 

La comunicación, educación, sensibilización y concientización se desarrollan como 

contenidos transversales, buscando que esta iniciativa no sólo beneficie a los destinatarios 

directos, sino que pueda replicarse y servir de ejemplo para otras comunidades en favor de la 

mejora de la calidad de vida y del trabajo a través de la conservación, uso sostenible de los 

recursos y el manejo participativo 

Los procesos de construcción de mercados alternativos no son instantáneos, son la 

persistencia de una comunidad en una realidad desigual que no es justificable ni inevitable, 

pues es el reflejo del modelo político, económico y cultural imperante que, como tal, puede 

y debe ser modificado a través de la acción colectiva, la creación de pensamiento crítico y el 

desarrollo de prácticas alternativas. La Economía Solidaria, aporta una mirada, valores y 

prácticas al servicio de dicha transformación, configurando un movimiento social a nivel 

mundial y con características propias que se suma al conjunto de organizaciones ciudadanas 

que, local y globalmente, participan en la construcción de unas sociedades y un mundo más 

equitativo, humano y sostenible. 

La colaboración de la sociedad con la academia ha permitido el trabajo de sustento y cuidado 

de las áreas. Las declaradas ANP constituyen una gestión ambiental responsable de los 

gobiernos y la sociedad en conjunto para la conservación de la biodiversidad para poder 
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ejercer una soberanía y jurisdicción, donde los ambientes originales no sean alterados para 

las actividades que permitan el desarrollo humano que requieren ser preservados y protegida 

Al igual que las ANP y los humedales declarados como sitios Ramsar, obligan a los Estados 

declarantes e integrado en convenciones internacionales, como en los tratados 

internacionales, establecer un manejo territorial congruente con el desarrollo sustentable y se 

refleje en la importancia gubernamental, como una medida de política económica la cual ha 

sido sopesada por la política económica de esos lugares estratégicos para una economía 

ambiental que apuesta por la supervivencia de la localidad presente y futura a partir de la 

riqueza de cada bioregión.  

4.2.3 Caso Baja California Sur: Punta Abreojos 

 

Figura 7. Mapa, Punta Abreojos, Baja California Sur, México. Google Maps 2016 

Punta Abreojos se localiza geográficamente al noroeste de la península de Baja California 

Sur; forma parte del Municipio de Mulegé; a los 26° 45´ 15” de latitud norte y a los 113° 

5´15” de longitud oeste. Limita al norte con el desierto de Vizcaíno, al sur con el Océano 

Pacífico, con Bahía Ballenas al este y al oeste con el Océano Pacífico. La localidad se 

encuentra ubicada en la entrada a la Laguna San Ignacio, dentro de la Reserva de la Biósfera 
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El Vizcaíno. (Mares Mexicanos, 2016). Actualmente la comunidad está compuesta por unas 

500 viviendas y 3000 habitantes. 

Históricamente los primeros trabajadores de la zona fueron familias que se instalaron en la 

cual su principal actividad se basaba en la pesca, provenientes de la Sociedad Cooperativa de 

Producción Pesquera California registrada en los años 30´s, integrada por marinos jubilados 

que habitaban en Ensenada Baja California y San Ignacio Baja California Sur. Tenía una 

extensión de costa reservada para la pesca, desde Bahía Asunción hasta Punta Abreojos (Cota 

Nieto J. J., 2010). En 1948 las familias logran consolidarse como una Sociedad Cooperativa 

de Producción Pesquera Punta Abreojos, donde sus actividades eran limitadas a la captura de 

langosta y ocasionalmente almeja pismo, mero y tiburón. Aquí se facturaban la producción 

que se explotaba en cada zona, conforme operaban las embarcaciones a lo largo de la costa, 

desde Isla de Cedros hasta San Juanico, B.C.S.  

De acuerdo con Cota Nieto el derecho de las diversas cooperativas para cobrar las facturas a 

las empacadoras, se derivó de un acuerdo celebrado con el Gobierno Federal, entre las 

cooperativas y la federación Baja California “F.C.L.”, mediante un contrato de 

reconocimiento de los derechos de zona.  

A Mediados de los años 40 las actividades de producción variaban al terminar la temporada 

de langosta, dándose inicio a la pesca de tiburón, y el mero. Como dato curioso en esas fechas 

también se permitía la pesquería de tortugas marinas. Las ganancias de esta pesquería 

aportaron para la construcción y mantenimiento de la cooperativa así como a sus trabajadores 

(Arce & F., 1998). 

En 1972 la Cooperativa Punta Abreojos construyó una planta procesadora de productos del 

mar en la cual laboraban hombres y mujeres. En esta planta se desempeñan obreros y 

administrativos. El canal de distribución se gestaba en las embarcaciones hasta el puerto de 

Ensenada en Baja California Norte a la planta pesquera Gral. Abelardo L. Rodríguez.  
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Desde 1955 la cooperativa dio inicio a la captura de abulón donde participaban solamente 25 

buzos y no fue hasta 1993 cuando se dio la concesión pesquera a este recurso.  

Actualmente, la pesca artesanal que se practica en la zona concesionada, se caracteriza por 

la captura de más de 25 especies y los volúmenes que representan; en profundidades que 

varían entre 5 y 60 brazas. Las artes de pesca que se emplean incluyen básicamente 

chinchorros, trampas y buceo tipo hoocka. Desde ese entonces Punta Abreojos, B.C.S. es uno 

de los poblados pesqueros de gran relevancia en cuanto a explotación y manejo los recursos 

marinos de la zona Pacífico Norte y de México; en pesquerías de: abulón, langosta, ostión, 

almeja pismo, cabrilla y tiburón.  

En el 2004 la pesquería de langosta en la región fue certificada por el Consejo de 

Administración Marina (MSC) acreditándola como sostenible. (Bourillón, 2009). Cuando los 

equipos langosteros están en su temporada, los equipos de abulón se dedican a la pesca de 

escama y viceversa, es decir, la actividad pesquera se realiza todo el año. 

Con el tiempo, la producción y la comercialización se han ido en aumento considerablemente 

a la par de los cambios en las reglas y certificaciones de la pesca en términos de captura, 

métodos, tecnología y gestión. Gestando sensibilidad y conciencia en la conservación de las 

poblaciones explotadas se ha desarrollado considerablemente a partir de las experiencias 

negativas de la sobreexplotación y manejo del excedente de exportación. 

La Sociedad Cooperativa Punta Abreojos S.C.L. tiene hoy en día más de 140 miembros, que 

tienen diferentes puestos y objetivos, incluyendo pescadores, transportistas o choferes de 

camiones, almacenistas, así como personal administrativo y gerencial. También hay obreros 

que trabajan dentro de la planta procesadora o de empaque pero son un número menor, 20 

aproximadamente. (Cota, 2012) 

La Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Punta Abreojos S.C. de R.L. es un caso 

exitoso en manejo pesquero y desarrollo sostenible en el noroeste de México. Cuenta con 

concesiones pesqueras dentro de una zona exclusiva de captura que cubre un área de 3,354 
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km2. Durante 73 años de actividad pesquera, la langosta roja (Panulirus interruptus) y el 

abulón (Haliotis fulgens y H. corrugata) han sido los recursos más importantes, 

económicamente hablando. (Cota Nieto, Erisman, Moreno Baez, Hinojosa Arango, & Aburto 

Oropeza, 2015). 

De acuerdo con Cota nieto en su tesis de licenciatura, la sociedad cooperativa, ha clasificado 

sus recursos con base en la información de los miembros de la cooperativa, en tres grupos: 

(Cota Nieto J. J., 2010) 

1) Recursos culturales, en las que destacan langosta y abulón, que son pesquerías que 

impulsaron el desarrollo socio-económico de la comunidad  

2) Recursos objetivo, son identificados las especies de peces verdillo, jurel, curvina, 

blanquillo y lenguado, siendo estos recursos importantes por sus volúmenes y que 

cuentan con un diseño de arte de pesca y método de captura definidos. 

3) Recursos complementarios se identifican escama, tiburones y rayas, invertebrados 

que se capturan de manera incidental o en menor cantidad. 

Distribución de captura por clasificación de recurso, indicando el porcentaje de composición 

por las 3 categorías 

Tabla 6. Relevancia y composición de los recursos en Punta Abreojos 

Clasificación Numero de recursos Composición porcentual 

Recurso objetivo 4 12.9 

Recurso Cultural 2 6.45 

Recurso complementario 15 48.3 

Fuente: elaboración propia realizada con base en información de tesis de Licenciatura del 

Biólogo Marino, Juan José Cota Nieto, UABCS, La Paz, BCS, 2010 

De los recursos identificados, se puede entender que los productos principales como 

culturales, son dedicados a la exportación, los cuales es necesario analizar la existencia de 
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excedente de esta actividad para la reactivación de los mercados locales, con recursos de base 

primordial para la comunidad. 

Con base en la encuesta realizada a la comunidad de Punta Abreojos, tomando una muestra 

aleatoria de 103 asociados de la comunidad, con base en el estimado de 140 participantes con 

un margen de error del 5%, denotaremos que el tamaño muestral es del 103 para garantizar 

un tamaño para un nivel de confianza del 95%, en el que se demostraron los siguientes datos 

con base en tres componentes de estudio: sociodemográficos, productivos y comerciales.  

4.2.3.1 Componente sociodemográfico 

El componente sociodemográfico, nos permite identificar los aspectos de integración de la 

comunidad pesquera, tanto de su conformación por género y sus grados de escolaridad, en el 

que se demuestra el conocimiento acerca de la participación de hombre, mujeres y menores 

de edad. 

Con base en el censo realizado se encontró que los miembros de la sociedad cooperativa, 

cubren con la formación necesaria para la realización de las actividades pesqueras, 

identificándose en los siguientes niveles de formación educativa: en el nivel básico, tienen 

94.17% , en el medio superior, es de 4.85% y nivel superior es de 0.97%, donde las 

actividades de producción y extracción, solo requieren de conocimientos de comunicación, 

matemática y relación social y ambiental identificada en los niveles básicos. En la tabla de 

porcentaje de nivel de formación se muestra gráficamente, y en la tabla de relación de 

estudios promedios de los socios cooperativa, se muestra la división por estrato 

educativo. 
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Gráfico 8. Porcentaje miembros y nivel de formación educativo 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

Gráfico 9. Relación de estudios promedios de los socios cooperativa, expresado en 

valor porcentual. 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

De acuerdo con la base de datos, la media del tiempo de trabajo en la población es de 19 a 

20 años trabajando en la pesca, siendo resaltando lo que tienen más tiempo en esta actividad 

con 36 años y los recientes de 1 año. Así mismo el rango de experiencia laboral ingresados 

por grupos de 10 años, se identifican que los que tienen menos de 10 años ocupan el 18 %, 

los que están entre 11 y 20 años ocupan 41% de la experiencia, siendo el groso más 

identificado, por ser la cuarta generación de trabajadores en la pesca. Del rango entre los 21 
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años y 30, se encuentra el 38% de la población siendo los nietos de los fundadores de sociedad 

cooperativa. Y los que ocupan de 31 años en adelante están 3%, que se identifican a la 

población con mayor experiencia en la actividad  

Gráfico 10. Porcentaje de experiencia en labor de pesca de asociados cooperativistas 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

Identificando uno de los recursos culturales de acuerdo al biólogo Cota Nieto, en la encuesta 

se muestra que la población cuenta con conocimiento alto sobre la identidad de la Langosta 

Roja y de los ciclos de vida del recurso. Mostrando un porcentaje elevado de la media, a 

razón de que los encuestados son de la tercer y cuarta generación de pobladores que viven 

del recurso en cuestión. En la cuesta se pidió a los miembros que calificaran su conocimientos 

sobre el tema del 1 al 10, siendo 1 el desconocimiento y 10 el mayor conocimiento. Como se 

mostrara en la siguiente tabla: 

Tabla7. Apreciación sobre identidad y ciclo de vida de la langosta roja. 

grado de conocimiento Identidad langosta % Conocimiento sobre langosta % 

1)   

2)   

3)  0.97 

4)  0.00 

5)  0.97 

1 a 10

18%

11 a 20

41%

21 a 30

38%

31 a mas
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Porcentaje experiencia laboral
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6)  0.97 

7) 2.91 3.88 

8) 1.94 16.50 

9) 3.88 19.42 

10) 89.32 55.34 

no contesto 1.94 1.94 

 Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

Las horas trabajadas a la semana se identifican durante la temporada de extracción de 

productos pesqueros, se han registrado que lo menos que se trabaja son 5 horas y más de 10 

horas al día. Identificándose el groso más alto de 8 horas o más en la jornada laboral. Como 

lo muestra en la tabla de población y dedicación de horas de trabajo  

Gráfico 11. Población y dedicación de horas de trabajo 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

En relación a la integración de mujeres en la labores del producción, en su totalidad aceptada, 

delimitando su trabajo en el procesamiento de los productos, alejándolas de las labores de 

extracción por ser actividades pesadas, el rol femenino se enfoca en el cuidado y apoyo 

familiar y en jornadas de procesamiento. Identificándose un salario promedio de $29,242.72, 

durante la temporada. Por su parte en el censo se ha manifestado que los menores de edad no 
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trabajan en la jornada de producción, y en casos específicos solo son acompañantes de sus 

padres, sin recibir salario, solo una contribución por el apoyo. 

4.2.3.2. Componente productivo 

El componente productivo tiene como base la información de producción, para una posible 

certificación, este junta la percepción de la experiencia en cuanto al conocimiento de 

normatividad, reglamentos y regulación de especies explotables en su comunidad tomando 

en cuenta los planes de manejo existentes. 

Tabla 8. Apreciación sobre los métodos de captura, especies afectadas y conocimiento 

de medioambiente en relación con la producción y extracción de Langosta 
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1)     1    1  

2)      1 1 2 2  

3)     1  1 3 5  

4)        2 2 3 

5)       4  5  

6)    1  1 6 12 7  

7) 2 2  6 6 7 28 15 22 10 

8) 2 13 4 6 13 14 28 23 22 13 

9) 7 8 7 11 16 16 16 14 15 21 

10) 89 77 89 76 63 62 14 29 18 53 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

En la tabla de apreciación sobre métodos de extracción, la comunidad sobrepasa la media en 

la cual considerando a la langosta como recurso importante para el mantenimiento de la 
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comunidad, pues desde la instauración de la empresa, han vivido de la extracción y 

procesamiento de este.  

En lo referente a los medios de producción reconocen que existe conocimiento adecuado 

acerca de la historia de vida y comportamiento del recurso. Al igual que con los métodos de 

pesca de los que destacan las canastas y jaulas con base en la capacitación e información que 

la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de Baja 

California S.C.L. (FEDECOOP) ha compartido, en los que se han mejorado el manejo, la 

producción y la conservación de los recursos pesqueros, así como los beneficios socio-

económicos que la pesca les genera (Ponce Díaz, Weisman, & McCay, 2009) 

En la columna de especies no objetivo, reconocen la extracción de recursos complementarios 

identificándose la escama, tiburones y rayas, invertebrados que se capturan de manera 

incidental o en menor cantidad, las cuales pueden llegar a verse afectadas durante la pesca. 

La comunidad al estar bajo la inspección de la MSC, se encuentra atenta e no quebrantar la 

ley en cuanto a sobreexplotación de especies. 

En lo referente al ecosistema, así como al impacto y recuperación de la zona por la 

explotación del recuso, la comunidad tiene claro que viven de este, por lo cual se encuentran 

consientes que por experiencias anteriores, de sobre explotación y manejo inapropiado, 

cuidaran el ambiente. Los pescadores que sobreviven de la primera generación relatan que, 

en el pasado se pescaban grandes cantidades de los recursos de interés, pero se desechaban 

toneladas por la baja demanda de estas en el mercado. (Cota Nieto J. J., 2010, pág. 18). Por 

tal motivo, se identifica que gran parte de la comunidad tiene sensibilidad en la extracción 

de especies y su comercialización, extendiéndose ese mismo concepto para especies 

capturadas por pesca incidental.  
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Tabla 9. Percepción del sistema de manejo existente en relación con la extracción de 

langosta en la cooperativa 
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0)   3      3 

1) 1  6      4 

2) 3 2 11   2 2  4 

3) 5 2 31   5   1 

4) 3 1 2   3    

5) 6  2   3  1 1 

6) 7 3 2 1 2 6 1  1 

7) 20 1 9 2 4 20 5 7 4 

8) 18 16 17 2 17 21 29 17 11 

9) 12 26 10 5 22 14 12 22 13 

10) 25 49 7 90 55 26 51 53 58 

no contesto 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 

2016 

La existencia de un sistema de manejo permite que los ambientes ricos y diversos en recursos, 

así como hábitats asociados que han soportado pesquerías artesanales e industriales sean 

considerados sustentables. Sin embargo, con los avances en la tecnología y la 

sobrecapitalización de las unidades de pesca, en la actualidad muchas pesquerías del país 

pueden ser consideradas como plenamente explotadas o, en algunos casos, sobreexplotadas. 

Las actividades pesqueras impactan poblaciones de recursos y pueden reducir poblaciones a 

niveles bajos, en los cuales la reproducción no es efectiva. Las actividades pesqueras también 

pueden afectar el ambiente, si bien indirectamente en algunas de las pesquerías, por lo cual 

en esta zona se han apegado a las normas de la MSC, para mantener el recurso y la zona a 



193 
 

través de la adopción de varias medidas y acciones reguladoras, o “herramientas”, cuando se 

maneja una pesquería.  

Gráfico 12. Consideración de reconocimiento del sistema 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

De acuerdo con el censo mostrado en la tabla, la comunidad supera la media en que reconoce 

la utilidad de la aplicación de un sistema de manejo. 

Con base en la información capturada la comunidad reconoce las problemáticas implicadas 

a la pesca y extracción del recurso, motivo por el cual la experiencia de extracción es con 

base en las temporadas apropiadas de septiembre a Febrero, y al término de esta, se dedican 

a los demás recursos complementarios.  

De acuerdo con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, la comunidad de 

Punta abreojos se encuentra involucrada para la realización de proyectos alternativos a la 

pesca, principalmente con actividades relacionadas con el turismo sustentable, que ha 

invertido en programas comunitarios que utiliza los saberes locales para la creación de planes 

de manejo para el cuidado de medio ambiente al identificar actividades de bajo impacto para 

el estero y monitoreo pesquero. (Cota Nieto J. J., 2012) 
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En lo referente a la interacción con instituciones de investigación y entidades académicas, la 

comunidad se encuentra abierta al estudio de la zona, pues ya han comprendido que por 

medio de estos análisis y estudios han logrado las certificaciones y estándares de producción. 

Así mismo, la comunidad actualmente maneja un sistema de información de captura 

detallado, que le permite llevar un control de la actividad productiva. De acuerdo con el censo 

realizado.  

Gráfico 13. Reconocimiento de la interacción académica e investigación por parte de 

los miembros de cooperativa. 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

Particularmente los trabajadores que no han tenido contacto con investigadores en su labor 

diaria, reconocen que no hay interacción, sien de la escala de 1 al 5 el 53.40% y de los que 

reconocen que existe un vínculo entre investigadores y académicos, que son los que tiene 

mayor experiencia laboral son el 43,69%. Este hecho tiene relación con las generaciones 

actuales que solo han desarrollado su trabajo sin participar en las decisiones de los directivos 

de la cooperativa.  

Respecto al tema de toma de decisiones con base en el sistema de manejo, se reconoce que 

se hace investigación relevante por otras instituciones, ONGs y gobierno para considerarlas 

para el manejo de las pesquerías. Con la instauración de un sistema de manejo se han 

focalizados los estándares de extracción y producción en temporadas, así como el uso 
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adecuado de herramientas y equipo que cumplan con las normas nacionales e internacionales. 

Por ser parte de la FEDECOOP, se vigilan las artes de pesca adecuadas a las normas actuales.  

Respecto a los temas de requisitos y normas administrativos la sociedad cooperativa, se 

encuentra bajo la denominación de Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Punta 

Abreojos, S.C. de R.L., se encuentra instaurada con su sede en el puerto de Ensenada Baja 

California, por ser un lugar de conexión internacional, al ser un puerto internacional. Con el 

Año de Fundación en 1948 y registro numero PPP-761231-6W1. Este registro le ha permitido 

acceder a préstamos y financiamientos a estar en regla con la SHCP y poder ser sujeto de 

crédito en instituciones bancarias. Este requisito administrativo, es la base para la 

colaboración con ONG, en cargadas de realizar los proyectos de investigación en relación a 

los recursos explotables y análisis que son requerimientos para el apoyo de financiero por 

parte de instituciones gubernamentales.  

De acuerdo con el Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública una de las 

funciones más representativas de la Secretaria de Economía ha sido el impulso a los 

emprendedores y al sector empresarial, mediante el fomento a la organización y constitución 

de sociedades cooperativas, cuyo objeto sea la producción industrial, la distribución o el 

consumo. (SE, 20131). Las cooperativas en la zona, son las principales herramientas para la 

actividad comercial exportadora y promotores de actividades alternativas y la conservación, 

la mayoría de los apoyos que han recibido han sido conseguidos a través de esta organización 

Por ultimo en el análisis del componente productivo, contexto cultural que es aprovechado 

en el sistema de manejo, el 85% de la comunidad comenta que se respetan los patrones 

culturales de extracción del recurso, 12% de los nuevos, trabajadores responden que los 

elementos culturales no se toman en cuenta, solo la extracción con base en normas 

internacionales. Lo cual se demuestra en el Gráfico siguiente, tomando como escala del 0 al 

10, donde 0 es desconocer tema y 10 es estar muy enterado del tema.  
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Gráfico 14. Apreciación de contexto cultural dentro del sistema de manejo. 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

En términos de los precios promedio, expresados como el cociente entre los valores de la 

producción total del recurso durante el periodo 2005-2010, y los volúmenes desembarcados 

en el mismo periodo, el análisis de los avisos de arribo indicó que el abulón, el camarón y la 

langosta, resultaron los recursos que alcanzaron los mayores precio: Siendo estos: abulón 

$194.04, Camarón $125.39 y la langosta 97.67 pesos (Gobierno BC, 2012) 

En términos porcentuales con base en la encuesta de percepción, los miembros de la 

cooperativa, denotaron recurso complementarios a la pesca de la langosta: al abulón y 

escama, como se dispone en el siguiente Gráfico 

Gráfico 15. Reconocimiento de recursos explotables sin considerar la langosta 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 
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Analizando de los recursos explotables a parte de la langosta se denota el abulón como un 

recurso cultural y la escama (verdillo, jurel, corvina, lenguado) como complementario según 

la taxonomía antes explicada. Estos productos permiten a la comunidad pesquera mantenerse 

laborando todo el año cuando la temporada de la langosta termina.  

CAPITULO 4, APARTADO II 

4.3 Componente comercial  

Continuando con el análisis del componente comercial de la cooperativa Punta Abreojos. 

Los miembros de la sociedad cooperativa, reconocen que sus principales compradores 

internacionales son de Estados Unidos y China, los cuales adquieren recursos que son: 

Langosta y Abulón. En el caso del comercio nacional, identifican que sus principales 

compradores son de Baja California Norte y Sur. También consideran que los precios de los 

productos capturados y procesados son fijados por la propia cooperativa.  

Con base en la información obtenida, los miembros reconocen que la práctica comercial 

ejercida es principalmente tradicional, siendo el 74.76% que opina que la mayor parte de la 

actividad realizada es de producción ligada a la exportación de productos pesqueros. Y el 

22.33% practican actividades alternativas comerciales, identificándose como comercio 

sustentable.  

Gráfico 16. Identificación de práctica comercial de la sociedad cooperativa, expresado 

en términos porcentuales 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 
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La práctica de comercio sustentable es entendida como el intercambio comercial de bienes y 

servicios de acuerdo con los principios del Desarrollo Sustentable. Esto es, la creación de 

valor económico al tiempo que se conservan y/o reutilizan los recursos naturales, para reducir 

la pobreza e inequidad social. 

En lo referente al motivo de participación de los miembros de la cooperativa en las 

actividades comerciales contestaron que ellos realizan sus labore por ser la oportunidad de 

desarrollo que ellos tienen, identificándose con el 82%, el 13% reconoce que trabajan solo 

por el sustento, es decir, por necesidad, el 1% reconoce que trabaja por motivos de realización 

personal. 

Gráfico 17. Motivo de trabajo, expresado en porcentaje 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

Con base en la apreciación de los trabajadores, se reconocen las siguientes problemáticas en 

el desarrollo de las actividades comerciales; En las que destacan la dependencia del 

mercado de pocos compradores internacionales, identificado con el 66.02%, seguido de 

problemas de organización, con base el beneficio igualitarios entre socios y miembros de la 

cooperativa, graficado con el 16.50%. La tercer problemática es con base en la 

certificación, que maneja estándares que son difíciles de seguir si no están enterados de los 

beneficios, más si ellos no les gusta trabajar en equipo, graficado con el 13.59%. El cuarto 
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problema es la capacitación identificado con el 2.91%, esto es por causa de la resistencia al 

cambio de los miembros viejos a las técnicas de extracción y respeto a las temporadas y/o 

vedas de los recursos. Por ultimo considerado con el 0.97%, son los problemas legales, 

relacionados con la delimitación de la zonas de pesca y el castigo por prácticas ilegales 

comerciales, como el guaterismo y saqueo en las jaulas de captura. 

Gráfico 18. Principales problemáticas expresada en porcentaje 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

Entendiendo que la actividad comercial, le permite obtener ingresos en la temporada 

productiva de recursos culturales y complementarios, los miembros de la sociedad 

cooperativa reconocen que es su único sustento, por lo cual dependen de las ventas que 

realicen a nivel internacional. Con base en su experiencia ellos recomiendan que se siga 

manteniendo esta actividad. 

La consideración de la dependencia conlleva a identificar la diversificación del mercado, con 

base en las tendencias comerciales internacionales.  

4.4 Análisis de mercado y consumidores potenciales. 

Una de las formas de comprender la creación de mercados alternativos es encontrar la 

locación de un mercado susceptible a la venta de los productos de las comunidades 

productoras, motivo por el cual las cooperativas realizan alianzas con las ciudad 
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representativas y crean sucursales o puntos de ventas para la colocación de sus productos, tal 

es el caso de la locación de la cooperativa en la capital del estado, que permite enlazar los 

productos a la zona con mayor impacto que en la propia comunidad. En la ciudad de La Paz, 

Baja California Sur, esta se encuentra en la siguiente dirección: Ignacio Allende 955, entre 

Josefa Ortiz de Domínguez y Licenciado Benito Juárez, colonia centro; bajo la denominación 

de Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Punta Abreojos, S.C. de R.L, ejerciendo la 

actividad de Comercio al por mayor de pescados y mariscos. 

Por motivos de estudio y análisis se toma como referencia para comprender el estudio de 

comportamiento de mercado de los empresarios que se encuentren dispuestos al consumo de 

productos locales, tal es el caso de los socios de la CANIRAC, en La Paz, BCS. 

4.5 Análisis de compradores miembros de CANIRAC 

De acuerdo con el número de asociados de la CANIRAC en La Paz, BCS, en el 2015, se 

detectaron 85 empresas las cuales forman parte de esta asociación, que para inicio de 2016, 

6 de estas dejaron la asociación por causa de crisis económica, quiebra o problemas 

financieros, dejando un total de 79 asociados. Con base en este número, se determinó cálculo 

del tamaño óptimo de la muestra, con un margen de error máximo admitido de 5%, y un 

tamaño para un nivel de confianza del 95%, dándonos el número de 66 encuestas por realizar. 

En que arrojan los siguientes datos en 4 componentes: 

1. Componente sociodemográfico, este componente indica las proporciones 

demográficas de los dirigentes de las empresas que están registradas en la CANIRAC, 

en la que elementos como: educación, sexo, edad, nos permite generar conjeturas 

relacionadas a la toma de decisiones que afectan al mercado. 

2. Componente mercantil, este componente no brinda información sobre los 

principales productos consumidos y lo requeridos por los extranjeros, así como la 

consideración de los empresarios para el consumo de productos locales. También en 

este apartado los empresario demuestran su afinidad a los productos locales en 

relación al precio pagado, si consideran o no justo el precio a pagar. 
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3. Componente productivo en referencia a la langosta, este componente de muestra el 

conocimiento y percepción de los empresarios locales acerca del recurso cultural que 

es la langosta. 

4. Componente comercial, Permite identificar las relaciones comerciales que cuentan 

las empresas, así como las opciones comerciales que permiten diversificar su 

mercado, muestran el motivo de la comercialización y de la práctica productiva. 

Las empresas afiliadas a la Cámara nacional de la industria de restaurantes y alimentos 

condimentados de la ciudad de La Paz, BCS, se encuentran estratificada por los diferentes 

estilos de cocina; identificándose los siguientes: bar, café, internacional, italiana, japonesa, 

mariscos y mexicana. De los cuales los dos primero, son de los restaurantes que venden 

menos productos locales, en especial mariscos y escamas, pues su giro comercial les enfoca 

el mercado a bebidas y botanas. 

Como dato curioso en la realización el censo, fue evidente que los restaurantes afiliados no 

inspiran sus productos con base en el recurso local, sino que venden productos de ideas o 

estereotipos reforzados por el turismo, alejándose de la originalidad y cultura local. La 

mayoría de los productos que tienen como insumo mariscos y escamas, tienen poca 

originalidad, sino que son réplicas de platillos de lugares famosos o de productos conocidos 

en la ciudad.  

4.5.1 Componente Sociodemográfico CANIRAC  

Los encargados de compras o dueños de las empresas restauranteras afiliados a la CANIRAC, 

son predominantemente hombres, ocupando el 64.18% y las mujeres con un 35.82%. Los 

roles de trabajo identificados en las empresas, muestran que los hombres generalmente están 

encargados de compras y decisiones de los restaurantes. Y las mujeres que ocupan esos roles 

cuando son las dueñas de la empresa o familiares del dueño de la empresa. 
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Gráfico19. Sexo encargado de compras y dueños de restaurante, CANIRAC La Paz 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

Un dato relevante de los encargados o dueños de empresa en la toma de decisiones es la 

educación, pues es un fenómeno social a través del cual se logra la transmisión cultural, y 

está condicionada por diversos factores y estructuras como la economía, la política, el sistema 

educativo, las instituciones, las relaciones docente-alumno, la didáctica, entre otros 

(UNESCO, 2004). En el caso de los asociados se encuentran, que el grosor de emprendedores 

o empresarios, es con formación media superior y superior, que es la etapa de formación de 

los ciudadanos en las que se tienen que decidir el estilo de vida que desea tener de adulto en 

relación con el ingreso. 

Por finalidad estudio, se dividió el elemento de educación con base en el sexo de los 

encargados o dueños de empresa, mostrando que las personas que ocupan los cargos de 

compras y adquisiciones de insumos, que afectan la toma de decisiones en la empresa, son 

mayoritariamente preparados de la educación media superior (preparatoria) en adelante. 

Como dato curioso es que los locales de alimentos menos estructurados y de fácil acceso, son 

dirigidos por personas que no tienen estudios superiores, pero poseen un profesionalismo 

basado en la experiencia del ramo en el que desempeñan su labor. 

En el Gráfico compuesto de encargados relación sexo educación, muestra la formación de 

los responsables de las empresa e incluso lo motivos de creación de las mismas con base en 
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la formación que han tenido de manera indirecta. Las mujeres dueñas de un restaurante 

inician con un porcentaje representativo de 7.46% con solo formación básica (primaria y/o 

secundaria) en el que por causas de crisis economías o problemas familiares tienen que 

encargarse de apoyar a su familia. En el caso de los hombres menor con 4.48%, que comentan 

que han tenido que estar al frente de su familia en los negocios y dejar sus estudios. En el 

caso de la educación media básica, es resaltable que la mayoría son hombres ocupando 28.36 

% en comparación del 14.93% de las mujeres, que han tenido que trabajar al terminar sus 

estudios de bachillerato, ya sea por condiciones familiares de apoyo a la empresa existente o 

por la creación de la propia familia. En el caso de los estudios superiores se detecta que el 

28.36% de son hombres y gran parte de ellos han dejado la carrera trunca por necesidad de 

generar ingreso, motivo de creación de las empresas bajo la presión del cuidado de una 

familia. Para el caso de las mujeres se detecta el 13.43% de las cuales comentan que gran 

parte de ellas han logrado terminar sus estudios.  

Gráfico 20. Encargados de compras o restaurante, relación sexo-educación 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 
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La formación académica influye en las toma de decisiones, en este caso con la formación de 

bachillerato o preparatoria en adelante, los empresario o encargados, reconocen el impacto 

de consumir productos de la localidad. Los que tienen educación básica consideran más a la 

comunidad para la compra de sus productos por relaciones afectivas que tienen (son amigos, 

parientes o conocidos), en relación con los de formación superior, reconocen que el consumo 

de productos locales es bueno para el incentivo de la propia comunidad en la distribución del 

ingreso y crecimiento de la economía. Los que comentaban que no consideran justo los 

precios de productos locales, es por la intención de mantener el consumo de insumos más 

baratos en relación con el precio de la localidad.  

El Gráfico relación educación y consideración de precios justos de la localidad, muestra que 

los encargados o empresario están conscientes de los factores y elementos que afectan a las 

empresas de la localidad, por eso mismo consideran que cuando se realiza la cotización del 

precio de los productos, estos son relativamente más elevados que los extranjeros y 

consideran que por su calidad el precio lo vale. El grosor de los compradores y su formación 

se encuentra en el nivel educativo de media superior, seguido del superior, de mostrando que 

el aprecio por lo local va más allá del conocimiento sino de las relaciones empresariales y 

personales que brinda la experiencia en el ramo.  

Gráfico 21. Relación educación y consideración de precios justo en la localidad de La 

Paz, BCS. 
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Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

Otro elemento importante de detallar es la edad promedio de los encargados o empresarios 

afiliados a la CANIRAC, que es de 32 años, con el mínimo de 20 y el máximo de 52 años. 

Para finalidades de estudio y corroboración de datos, la edad se agrupó por rangos de décadas, 

cruzándose con el sexo de los encuestados, mostrando el siguiente resultado: 

Gráfico 22. Relación sexo-edad expresado en nivel porcentual. 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 
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tener que hacer frente a una familia, que es el caso de las mujeres en sus 20s que por hacer 

frente a su familia crean empresas o dirigen en ellas.  

4.5.2 Componente mercantil miembros de CANIRAC 

En este componente se detectan los siguientes productos locales consumidos por las empresas 

adscritas a CANIRAC: Escama (cabrilla, perico, cochito, verdillo y mas), Maricos (camarón, 

abulón, almeja, jaiba y langosta), cerveza artesanal, carne orgánica (reconocen las rancherías 

locales o propias granjas), Verduras (papas, tomate, cebolla, tomate y hortalizas en general), 

pollo y huevo, tortillas y lácteos (queso y leche). 
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Los encargados o empresarios, reconocen el precio correcto o justo de los insumos locales 

por las siguientes cualidades: calidad, ajustes de precio y presiones por la oferta y la demanda. 

Factores que están determinados por la formación de los que toman las decisiones, pues con 

base en su formación ellos decidirán si los productos valen la pena con base en su experiencia 

en el ramo y por lo que consideran útil para su empresa. En el gráfico de consideración de 

pago de precio justo de los productos locales muestra que la principal causa es la calidad de 

los productos ocupando el 53%, esto es porque existe un aprecio por la frescura y sabor de 

los productos que se encuentran cerca de la localidad, los cuales no han pasado por procesos 

de congelación por mucho tiempo. EL siguiente factor es el precio, consideran que aun por 

ser un poco elevado que los extranjeros los productos locales avalan el valor por la calidad y 

frescura; siente este mismo el factor que afecta negativamente a las empresas cuando no 

cuentan con capital suficiente, comprando productos de fuera de la localidad. Por último el 

factor que afecta a los precios son los cambio en el mercado, pues consideran que la mayoría 

de los productos locales son poco procesados por lo cual su valor cambia constantemente 

gracias a la oferta y demanda; factor que también afecta de manera negativa por producir 

artículos que no tienen mucha demanda les suben el precio para recuperar ganancias.  

Gráfico 23. Consideración de pago precio justo expresado en porcentaje 
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Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

Para poder considerar la compra de los productos locales, se les pregunto a los encargados 

y/o empresarios de los restaurantes, cuáles eran los principales problemas en el consumo de 

los productos locales, a lo que respondieron que había cuatro principales problemas: el 

sobreprecio, la calidad del producto, los canales de distribución o tiempos de entrega y la 

legalidad de los productos. 

El principal problema es la distribución del producto, identificado con el 46.27%, comentado 

por los encargado o empresarios, que en ocasiones los productores locales no llegan a vender 

sus productos o tienen problemas con las entregas, dejando de lados a los compradores 

habituales por lo nuevos compradores mayoristas. El segundo problema es el precio con un 

34.33%, comentado que el precio de productos locales es elevado por no tener producciones 

en masa y por las distancias que tiene que recorrer los productos elevando el precio para que 

este pueda ser competitivo para el productor. El tercer problema identificado es la calidad de 

producto, identificado con el 10.45% del producto, los empresarios comentan que no es que 

sea malo el producto, sino que no tienen el mismo nivel en cada entrega, ya que en su gran 

mayoría no hay estándares de selección para la venta, sino que es la venta toda la producción 

o captura del día, evidenciando la poca homogeneidad en la calidad del producto. Cuarto 

problema es la legalidad, identificándose con el 2.99%, que a palabras de los responsables 

tiene relación con la venta de productos que están fuera de temporada o son mercancías 

prohibidas que no se pueden vender en locales legalmente establecidos.  
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Gráfico 24. Principales problemas para el consumo de productos locales 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

Reafirmando este contexto se les preguntó a los responsables de los restaurantes que si aun 

considerando las problemáticas y condiciones locales de la producción de las cooperativas 

de la zona, pagarían el precio justo de los productos, a lo que constataron en su mayoría 

positivamente. Argumentando que al hacer eso se generaba una red de ayuda de crecimiento 

económico, pues al crecer unos crecen los otros. El porcentaje a favor es del 83.58% y el 

resto prefirió no emitir comentarios y se abstuvo de opinar identificándose con el 16.42% 

Gráfico 25. Elección de compra con conocimiento de causa 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 
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4.5.3. Componente Productivo relacionado a la langosta miembros CANIRAC 

El componente productivo nos permite conocer la percepción que tienen los empresarios y 

encargados de los restaurantes, acerca de los siguientes temas en relación a la producción 

estatal de langosta. 

Los temas son Identidad de la langosta, entendida como uno de los principales recursos que 

el estado exporta a Estados Unidos y China, a lo que el 73% de los encuestados desconocen, 

solo saben que es unos de los mariscos que el estado extrae de los mares y que no se sienten 

vinculados con este producto. Por su parte el 82% de los responsables responden que no 

conocen de los ciclos de vida del producto y menos de los métodos de extracción, comentado 

que pensaban que se extraían por medio de arpón y redes, identificándose el 72% en un grado 

de desconocimiento de métodos de extracción y la forma de medir la tendencia de producción 

identificándose el 83%. . Como puede identificarse en la tabla Percepción de producción, 

extracción de langosta en el Estado. 

Tabla 10. Percepción de socios CANIRAC sobre la producción, extracción de langosta 

en el Estado, expresada en términos porcentuales. 

Percepción Identidad 

Vida y 

ciclo de 

vida 

Extracción 

recurso 

Medir 

tendencia 

producción 

Métodos de 

pesca 

0) 67.16 77.61 67.16 77.61 64.18 

1) 2.99 1.49 2.99 1.49 2.99 

2) 0.00 1.49 0.00 1.49 0.00 

3) 0.00 1.49 0.00 1.49 0.00 

4) 2.99 0.00 2.99 0.00 2.99 

5) 7.46 1.49 7.46 1.49 2.99 

6) 0.00 5.97 0.00 5.97 1.49 

7) 5.97 5.97 5.97 0.00 5.97 

8) 0.00 1.49 0.00 5.97 5.97 

9) 2.99 1.49 2.99 1.49 0.00 
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10) 8.96 1.49 8.96 1.49 11.94 

no contesto 1.49 0.00 1.49 1.49 1.49 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

Al preguntar a los empresarios de los sistemas de manejo existentes para la producción 

pesquera, la gran mayoría reportaba que desconocía del tema, por lo cual los comentarios en 

respecto a los elementos de sistema de manejo de las cooperativas son prácticamente 

desconocidas, así como los beneficios que reciben las cooperativas por mantener en bajo la 

norma de cuidado ambiental y la producción adecuada.  

Con base en este dato se les pregunto a los empresarios, sobre el componente cultural de los 

productos pesqueros, si consideraban importante mantener los estilos tradicionales de pesca 

de langosta, a los que responden en gran mayoría que si con un 74%, con base en comentarios 

de mantener tradiciones de las zona de Baja California Sur, así como evitar la sobre 

explotación de los productos para no dañar al medio ambiente. A los que 12% de los 

responsables de empresas comentan que no es necesario mantener los mismos estilos sino 

que deben de modernizarse, en busca de una mejor y fácil captura de las especies marianas, 

con base en reglas que no dañen el ambiente. Pero lo más que sobre sale es que el 14% de 

los entrevistados decidió abstenerse de contestar por que desconocían del tema.  

Gráfico 26. Consideración de conservación de métodos de extracción tradicional en la 

pesca, expresado en porcentajes. 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 
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4.5.4. Componente comercial 

Este componente nos permite comprender el origen de los consumidores y las tendencias 

comerciales que las empresas adoptan para mantener cautivados a sus clientes. En el caso de 

la nacionalidad de los clientes extranjeros, se reconoce que en su gran mayoría son 

Norteamericanos, seguidos de canadienses, Europeos, japoneses y chinos  

 

Gráfico 27. Identificación de los clientes por su origen, expresado en porcentaje 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

Por su parte los empresarios y responsables de las empresas, comentan que los principales 

consumidores nacionales, se provienen de Baja California Sur, México, Guadalajara, Ciudad 

de México, Sonora y Sinaloa. Lo cual es fácilmente identificado, por ser de los estados que 

mayor composición tiene la ciudad de La Paz. 

En lo referente a la fijación de los precio sobre los productos pesqueros los empresarios 

comentan que el poder de la fijación del precio los tienen las cooperativas del estado, que 

solo consideran los cambios del costo de producto en relación con la demanda, para la 

fijación de los precios de sus productos. Como se muestra en el gráfico siguiente, el 46% 

comento que la cooperativa si fija los precios y 27% considera que el precio de los productos 
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Series1 32.93 20.73 17.07 29.27
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es susceptibles de la demanda y de pocos compradores. Como dato particular, el 25% se 

abstuvo de contestar, por desconocer del tema o a opinar de una circunstancia que consideran 

muy propia de una empresa, que es la fijación del precio en relación del costo de producción. 

Gráfico 28. Consideración si las cooperativas son las que fijan los precios de los 

productos. Expresado en porcentaje. 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

La consideración de tener la poder de fijar los precios en las cooperativas con relación a los 

empresarios de CANIRAC, les da una ventaja de negociación a los productores locales, si 

estos diseñan sabiamente sus productos para que los precios reflejen la calidad conocida con 

el valor de aprecio de sus consumidores, las negociaciones para compras serán menores.  

El comportamiento de los empresarios y responsables en relación a los mercados 

comunitarios o locales, es poca, ya que los restaurantes que nacen con la idea de productos 

orgánicos o saludables, son los que participan voluntariamente en los tianguis orgánicos y 

justos de la ciudad. Los demás dependen netamente de las actividades tradicionales de venta 

en el local. El porcentaje de participación es del 8.96% pues venden parte de los insumos y 

productos que venden en sus locales en el tianguis, ampliando sus ventas y fidelizando a sus 

clientes. El porcentaje de los que no han participado es del 85.07%, destacando que no han 

tenido acercamiento a diferentes tendencias comerciales, solo las ya conocidas en relación al 

turismo y ventas tradicionales. Como se puede identificar en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 29. Participación en mercados locales por parte de las empresas registradas 

en CANIRAC 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

Para pertenecer a los mercados locales modernos, es necesario comprender qué tipo de 

producto es el que venden, para poder crear una identidad relacionada con la calidad, forma 

y estilo delos productos con la de la filosofía empresaria. Por lo cual se le pregunto a los 

responsables o dueños de las empresas: ¿Cómo definen sus productos? A lo que clasificaron 

sus productos en las siguientes tipologías: 

1. Regional, Afirman que su producto es regional, por contener uno o más insumos 

originarios del estado, identificándose con platillos únicos de la regional. Tal es el 

caso de los que dirigen restaurantes con marisco, ellos comentan que los cocteles y 

preparaciones con marisco es lo más típico de la región. 

2. Artesanal. Consideran que su producto es artesanal, porque esta echo con sus manos 

y le imprimen valor cultural a sus platillos. 

3. Orgánico. Los que consideran que su producto es orgánico, no es que sea sustentado 

en una certificación, sino que ellos comentan que lo consideran orgánico, porque es 

cultivado por ellos, sin el uso de pesticidas, incluso en sus propias huertas en las 

afueras de la ciudad, principalmente en San Pedro y Pescadero. 

4. Otro. Las dos definiciones resaltantes de sus productos son internacionales y de 

importación, definidas de la siguiente manera: consideran que es internacional por 

que el producto contiene insumos que provienen de dos o más países, tal es el caso 

si No No contesto

Porcentaje 8.96 85.07 5.97

0.00

50.00

100.00

Participación de empresas en mercados locales



214 
 

de los de especialidad italiana que utilizan insumos de Italia, Estados Unidos y 

Francia. En el caso de importación ellos lo consideran que es así porque no contiene 

ningún insumo del país, hecho totalmente por productos que no representan a la 

ciudad, ni mucho menos a México. 

 

En el gráfico se muestra que las empresas que consideran el producto como regional, 

principalmente están dedicados a los turistas extranjeros, buscando resalta las cualidades de 

los productos locales, sobre todo mariscos; ocupando el 42.86%, seguido del 32.86 % que 

consideran sus productos artesanales que lo venden como si fuera algo folclórico y regional, 

solo por el hecho de hacerlo a mano. El 12.86% que considera internacional y de importación, 

son de los restaurantes vinculados a los hoteles y tienen relaciones con los hoteles, vendiendo 

productos que atraigan a extranjeros para que estos estén familiarizados con el consumo, 

como dato especial, comentan que los locales son más atraídos al consumo de estos artículos 

por sentir el valor cultural extranjero. El 4.29% que considera orgánico, tienen el estilo de 

ventas gourmet, centrándose en un mercado selecto en el que turistas y locales de poder 

adquisitivo alto los consume. 

Gráfico 30. Consideración de tipología de productos propios de las empresas 

restauranteras adscritas a CANIRAC 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 
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Los miembros de CANIRAC, comentan que ellos practican el comercio tradicional, porque 

es el tipo de comercio que mejor los favorece, porque consideran complicado buscar insumos 

bajo ciertas condiciones y con sobreprecio. Además que los restaurantes son la forma más 

fácil de conseguir ingreso, comentando porque todos tendremos que comer eventualmente.  

Según la encuesta, los responsables se identifican de la siguiente forma: 97% practican el 

comercio tradicional y solo el 2.99% consideran que practican el alternativo, involucrándose 

en la venta de productos regionales en un esquema de sustentabilidad. Dentro de los 

comercios alternativos que practican se identifica en ecológico y el justo. Definiendo el 

ecológico como símil de orgánico y de autogestión, sin la necesidad de la adquisición de un 

certificado o compra de insumos a una empresa que sigue los lineamientos específicos de 

orgánicos para ser certificada. Los que dicen practicar comercio justo son los que compran 

artículos a cooperativas o productores locales y pagan el precio de los productos considerados 

locales principalmente artesanales sin la etiqueta o certificación justa.  

Gráfico 31. Tipología de comercio que practican restaurantes afiliados a CANIRAC 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 
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La creación de empresas restauranteras tiene motivos de búsqueda de bienestar y estabilidad 

económica de las familias que las instauran. En el caso de los socios a CANIRAC, comentan 

que ellos participan en el mercado por necesidad, aun teniendo otros sustentos, de actividades 

paralelas como ventas de dulces y/o otros negocios no relacionados al restaurantero. El 

porcentaje de participación por necesidad es denotado por el 52.11% y el 44.89% mencionan 

que es la única oportunidad de desarrollo con que cuentan, siendo si único sustento, por tanto 

no buscan la diversificación de sus productos, sino garantizar las ventas, en consecuencia 

solo replican las técnicas de ventas que ya conocen, para reducir el riesgo de perdidas, 

alegando que no están en condiciones de experimentar. 

Gráfico 32. Motivos de participación en el mercado, socios de CANIRAC, expresado 

en porcentaje. 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

Continuando con la temática, a los empresarios se les pregunto si el restaurante era el único 

sustento con que contaban, se descubrió que el 76% afirma que es su único sustento, 

comentando que por condiciones del empleo en la localidad es difícil mantenerse y que creen 

plenamente en la nobleza del negocios restaurantero, incluso unos comentaron que sentían el 

orgullo de representar al estado a nivel internacional. Por su aclaran que este tipo de negocio 

es muy demandante y no da oportunidad de desarrollo de otros negocios. El 19% de los 

encuestados comentos que no era su único negocio, que el tener el contacto con tantas 

Necesidad Oportunidad de desarrollo

Porcentaje 52.11 47.89

44.00

46.00

48.00

50.00

52.00

54.00

Por que participan en el mercado



217 
 

personas permite recrear la venta de productos relacionados a sus platillos y acrecentar el 

ingreso familiar. 

Gráfico 33. Dependencia de la empresa para sustento, expresado en porcentaje 

 

 Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

Los responsable de las empresas identifican los principales problemas que enfrentan en la 

actividad comercial, el cual denota la capacitación con el 38.36 %, que comentan que por 

medio del empirismo han sorteado las necesidades y reglamentaciones para mantenerse en el 

mercado, así como el comprender las reglas del mercado en cuanto certificaciones de sanidad 

y ventas. El 34.25% comentan que el mantenerse en las asociaciones y evitar las prácticas 

desleales comerciales, son de los principales retos que los empresarios tienen que sortear, 

pues el estar afiliados a CANIRAC, les ha permitido acceder a mercados y capacitación de 

normas más fácilmente que hacerlos por su propia cuenta. El siguiente problema hace 

referencia a la dependencia del turismo que afecta sus ventas, ya que es un mercado estacional 

y/o de temporada, siendo mercados con pocos asistentes dependiendo de las fechas, dato 

identificado con el 15.07%. La siguiente problemática es identificada por la legalidad de la 

ventas de productos de temporada, con el 2.74%, relacionándose con la demanda de los 

productos fuera de los tiempos de captura, tal es el caso del camarón y el marlín, que son 

insumos de platillos que necesitan almacenar para abastecerse en época de veda, que por 

necesidad terminan comprando a guateros. El 4.11% comenta que el problema que más les 

afecta son las crisis económicas, circunstancia que hacen difícil la adquisición de insumos y 
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mantener la calidad de los productos, pues resulta más fácil conseguir sustitutos que seguir 

comprando al mismo precio que acostumbraban. Por último el 1.37 % consideran que las 

certificaciones de calidad, sanidad y de servicios, son los principales retos que deben lograr 

las empresas para poder sobrevivir. En el siguiente Gráfico se ven reflejado los datos: 

Gráfico 34. Principales problemáticas de las empresas restauranteras ciudad de La Paz. 

 

 Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

Considerado los datos, que se tienen de las empresas restauranteras, que muestran el poco 

conocimiento de los recursos locales en especial de la langosta y maricos, así como de los 

métodos alternativos de comercialización. Permite clarificar el descuido de segmentos de 

mercados poco explorados con visión comercial de productos de la localidad. Tal es el caso 

de la escasa participación en los en mercados locales y tianguis que se están haciendo 

populares por la participación comunitaria de los ciudadanos.  

Este dato puede ser aprovechado como un fenómeno coyuntural, para la creación de un 

mercado de apreciación por los productos saludables y locales que permitan la introducción 

de cultura y gusto de consumo de artículos regionales, por ser zona de turística, 

aprovechables para captar más clientes. 

La idea de los mercados alternativos con base en la ideología ética o justa, permite entender 

que lo artesanal, lo orgánico, las desintoxicaciones y la comida saludable no se vean como 
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una tendencia social justificada por la preocupación por el consumo de productos saludables 

que el consumidor opta por miedo las enfermedades a nuestro alrededor y el cuidado 

ambiental, sino por el sentimiento cívico de generar cambios sociales: con decisiones 

individuales por hacer las cosas de manera diferente apoyando las empresas locales, es decir, 

la ideología del consumo local, busca apoyar a productores locales de productos frescos como 

frutas y verduras, mieles, quesos, pescados y maricos, a través del consumo, apoyando a que 

circule el capital en la misma zona, permitiendo que pequeños productores crezcan. Dentro 

de esto hay que resaltar que el consumir local tiene que ver con consumir por temporada.  

El análisis demuestra la inexistencia de una política de exaltación de los productos locales 

por parte de la política local, creando espacio para la creación de segmentos de mercados por 

parte de los propios consumidores modernos, dirigidos un consumo responsable. Así mismo 

se reconoce que no existe un órgano que capacite a los empresarios para tener una 

sensibilidad al cuidado del medio ambiente.  

Aun cuando los empresarios muestren agrado por la compra de artículos del estado, entre 

ellos insumos para sus producciones, estos no reconocen que la compra de artículos 

producidos de manera local evita los problemas del transporte y los sistemas de comercio 

injustos, el beneficio de mantener la competencia con las grandes cadenas y supermercados 

y el impacto medioambiental.  

El captar a los nuevos clientes dentro del comercio tradicional, es la idea que apoya el 

comercio justo, pues para poder ser certificado como tal primero hay que crear un mercado 

local que sostenga los excedentes de la producción de exportación que se venderán en lugares 

establecidos.  

De acuerdo con el foro de comercio internacional los operadores tienen que buscar otras 

fuentes de crecimiento, ganar credibilidad entre los consumidores mediante un mejor control 

de la calidad y equilibrar los aspectos empresariales y sociales de sus actividades (Centro de 

Comercio Internacional, 2006), esto solo se puede realizar a través de búsquedas de 

segmentos de mercados fuera lo común, motivo por el cual hay que introducir el gusto por la 
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cultura y tradiciones. Para poder cimentar una mayor lealtad del consumo y afrontar la 

competencia, buscar nuevos cauces de expansión al margen de los supermercados y cooperar 

más entre sí., participando en otros lugares fuera del propio establecimiento. Tal es caso de 

ventas en tianguis o mercados estacionales, como los mercados de granjeros.  

Es aquí donde las organizaciones de etiquetado tienen que gestionar su rápido crecimiento, 

para buscar formas innovadoras de cooperación con las ONGs, para lograr un equilibrio entre 

la estandarización y la reglamentación excesiva por parte de las entidades oficiales de los 

comercios alternativos. 

El sector empresarial tiene que aprovechar, la creación de estrategias de mercado que vayan 

dirigidas al consumo responsable, ya que el consumo responsable está muy relacionado con 

el consumo sostenible, que es el resultado de unas actitudes conscientes, éticas y responsables 

por parte de los consumidores. 

Por tanto es necesario que se analice el mercado potencial para la generación de ideas para 

mantener el mercado y dinamizar la economía de la zona. 

4.6 Análisis de mercado de consumidores alternativos en BCS.  

El análisis del consumidor alternativo, se identificó con el muestreo realizado en el mercado 

local orgánico en la ciudad de La Paz, durante los meses de julio a Septiembre del 2016. A 

través de cinco componentes en los cuales se identifica al consumidor alternativo: 

Componente Sociodemográfico, Componente Ético y cívico, Componente informativo o 

conocimiento, Componente social y Componente de mercado. Elementos que nos muestran 

la percepción y conocimiento de los consumidores alternativos en la ciudad de La Paz. 

4.6.1 Componente sociodemográfico 

Este componente permite identificar las variables de factores sociales, éticos, comerciales y 

de información, para identificar la percepción y posibles hábitos de un consumidor de 

comercio alternativo a justo, a través de la edad, sexo y sus ingresos. 
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El análisis de consumidor alternativo realizado al mercado asiduo local, denota a un 

consumidor que tiene formación académica alta, que es el principal grosor del mercado, 

siendo primordialmente mujeres que buscan productos locales y saludables, las cuales tienen 

familia, conscientes de los beneficios de consumir productos que cuiden de su salud y de los 

dependientes de ellas. Los jefes de familia conscientes de las enfermedades al corazón, 

infarto o cáncer, están disminuyendo el consumo de grasas y calorías, o consumiendo más 

frutas y vegetales.  

Como se puede ver en el gráfico, las personas más informadas, son las que están comprando 

los productos locales y con mercadeo de ser saludables, identificándose en del medio superior 

a superior, la forma que estas personas se allegan de información es por redes sociales, que 

hablan de las bondades de los productos. Siendo las mujeres el principal mercado, como se 

puede identificar en el siguiente gráfico. 

Gráfico 35. Relación nivel educativo de los consumidores, estratificado por sexo, 

expresado en valores porcentuales. 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

Básico Medio superior Superior Posgrado
No

determinado

Muejres 3 12 40 8 1

Hombres 4 5 21 6 0

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Nivel educativo consumidor por sexo

Muejres Hombres



222 
 

Como característica principal de este tipo de consumidor, se denota el rango de edades de las 

personas asistentes al mercado, de los 25 a 44 años los que sostienen principalmente el 

mercado. En especial las mujeres de 35 a 44 años que consumen los productos para 

abastecimiento del hogar. 

Gráfico 36. Relación edad-sexo del consumidor alternativo, mercado alternativo La 

Paz 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

El rango de edad primordialmente asiduo a este mercado alternativo se encuentra en etapa de 

formación de una familia, por tanto se buscó la relación de los clientes por su sexo y si 

contaban con dependientes, ya sea hijos o familiares mayores, y se encontró que el 62% de 

los asistentes contaban con una familia que cuidar, reforzando el dato que las mujeres con 

familia son las que adquieren productos por cuidados y salud de la familia; particularmente 

que ¾ partes de los hombre que asisten al mercado cuentan con una familia, en la que buscan 

conseguir productos que los beneficien, siendo frutas y pollo orgánico lo que más consuman.  
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Gráfico 37. Relación sexo-familia, expresada en porcentaje 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

Dentro den este mercado alternativo, las mujeres tienen la responsabilidad de los cuidados 

primarios para los niños y los ancianos y, frecuentemente, de casi todos los demás miembros 

de la familia. Este papel de cuidador principal, es un sol identificado en la cultura mexicana, 

donde las mujeres se encuentran comprando en nombre de todos los demás.  

Estratégicamente para el mercado ellas son la puerta de entrada al segmento de mercado 

alternativo. Lo que es una razón de peso para estudiar el impacto de género en los procesos 

de ventas y marketing en los mercados alternativo, esto es, que hay que entender que cuando 

se le ofrece un servicio y/o producto a una mujer, este tiene un efecto multiplicador en los 

negocios, ya que representa una amplia gama de clientes potenciales y es el principal difusor 

de las bondades de los producto, prácticamente se vuelven las generadoras de comunidades 

practica para los consumos diferenciados y alternativos.  

Identificando el principal efecto económico en el mercado que es el ingreso, factor 

determinante de la compra, se analizó con base en el sexo. Denotando que el principal grupo 

de consumidores cuenta con un ingreso mensual mayor de $7000.00 pesos al mes, generando 

oportunidades de compra para productos diferenciados. Siendo las mujeres las que son más 
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estudiantes generalmente universitarias que buscan comprar artículos únicos y saludables. 

Por último el sector de $1000 a $3000 mensuales se identificó claramente de hombres en el 

rango de los 20 años que asisten a comprar los mandados de las familias. 

Gráfico 38. Relación Ingreso- Sexo, consumidores alternativos, Ciudad de La Paz 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

Como dato especifico a comprender es que el ingreso, es el elemento más importante para 

determinar los gastos en comida per cápita. El crecimiento del ingreso, sobrepasa cualquier 

cambio demográfico, tal como: edad, raza y área que pudiera influenciar gastos en comida. 

El crecimiento en el ingreso implicará mayor gasto en comidas per cápita que lo que 

aumentarán cantidades per cápita consumidas, y la razón resulta bastante simple: los 

consumidores en general ya tienen una relativa buena situación y consumen bien, por lo que 

los ingresos extras serán gastados en calidad y conveniencia más que en cantidad. 

Por tanto se analizó el origen de los consumidores para entender los hábitos de consumo, 

denotando que el 69% de los consumidores son del estado, el 22% son de otros estados de la 

república, destacando Guadalajara, Sinaloa, Sonora y Ciudad de México, y el 7% siendo 

extranjeros, principalmente norteamericanos.  
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Gráfico 39. Origen de procedencia de los consumidores alternativos 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

De los consumidores locales, se identificó que los principales consumidores son de la Ciudad 

de La Paz con el 71% de los asistentes, seguido de Ciudad Constitución con el 10.14% y de 

Los Cabos con el 7.25%, los demás están identificados su procedencia de Sta. Rosalía, La 

Ventana, Los Barriles y La Rivera; lugares influenciados por usos y costumbres turísticas 

que encajan en el segmento de mercado alternativo. 

Gráfico 40. Identificación del consumidor alternativo en el Estado de Baja California 

Sur. Expresado en porcentaje. 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 
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En lo referente al consumidor proveniente de otros Estados de la República mexicana, se 

denotan la asistencia primordial del 27.27% de visitantes de la Ciudad de México, seguido 

de Sinaloa con el 22.73%, Guadalajara con el 18.18%, a la par de Baja California norte y 

Monterrey con el 9.09% y por ultimo Veracruz, Chihuahua y Tamaulipas con el 4.55%, de 

los que se identifican como estudiantes de intercambio asiduos al mercado local. 

Gráfico 41. Origen o procedencia del consumidor nacional 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

El origen de los visitantes extranjero que asisten al mercado local se idéntico el 71% de 

procedencia norteamericana y el 29% son de origen europeo, provenientes de Alemania e 

Italia, que principalmente asisten a estos lugares por las visitas de cruceros al puerto de la 

ciudad.  

Gráfico 42. Origen del consumidor extranjero 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 
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Al ver la tendencia influenciada por medios electrónicos y televisivos de estilos de vida más 

saludables, principalmente de origen norteamericano, surge la noción de existencia de nichos 

de mercado identificados por la demanda creciente de productos étnicos y nostálgicos, en los 

Estados Unidos, así como los que son importados en menor escala o en temporadas 

específicas. Lo que orilla al procesamiento de alimento de frescos a ser enlatados o 

congelados  

Con base en él informe de Ida del Greco de la FAO, la demanda de estos productos en el 

mercado estadounidense está siendo atendida, por ejemplo en México y El Salvador, en una 

alta proporción por pequeñas y medianas empresas, oportunidad de desarrollo para los 

mercados locales de producir con calidad y estándares para exportación.  

La demanda estimada del mercado estadounidense de alimentos congelados y enlatados, para 

los años 2017, alcanzará los USD 32.000 millones. Siguiendo esta tendencia del mercado, la 

importación de frutas y vegetales congelados superará los USD 1.000 millones representando 

un poco más del 3% del mercado total de congelados. (Del Greco, 2011) 

Este segmento de mercado de lo local a lo internacional, es una buena opción para conseguir 

el crecimiento de los productores de los sectores pesqueros que cuentan con la tecnología 

adecuada para el procesamiento y distribución. Analizando este dato, se les pregunto a los 

asistentes del mercado si consideraban la compra de marisco y pescados en los tianguis o 

mercados locales, a lo que respondieron, con el 92% positivamente. Y el 7% por ciento que 

no, por las condiciones de venta de productos a la intemperie. 

El mercado local brinda la oportunidad de generar mercados internacionales por estar 

vinculado al turismo, esto es, la tercerización de la producción local, porque a través de la 

prestación de servicios con base en cultura y promoción de los productos locales en el 

segmento de mercado, se vincula con extranjeros que pueden disfrutar de los productos y 

requerirlos en sus lugares de origen, generando un efecto de multiplicador que dinamice el 

mercado. Principal motivo del crecimiento de los mercados locales y/o de granjeros en varias 

parte del mundo. 
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Gráfico 43. Consideración de compra de marisco y pescado en mercados orgánicos o 

locales. 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

En consecuente, se les preguntó si en donde estarían dispuesto a comprar los productos del 

mar, ya sean marisco o escama, a lo que contestaron, el 76% que preferirían comprarlos en 

lugares o tiendas establecidas que en un mercado, el 23% que lo comprarían en cualquier 

lugar, en especial en el mercado local, mientras esté al alcance y de precio accesible. Al 

mismo tiempo se tamizo el dato identificándose a las mujeres como las más involucradas en 

la adquisición de los productos en lugares establecidos por la higiene y segundad de compra.  

Gráfico 44. Consideración de compra en tiendas establecidas de productos pesqueros 

éticos o justos 

 

 Fuente: elaboración propia con base en información de encuesta realizada en Julio de 2016 

si no No contesto

Mujer 60 3 1

Hombre 32 4

0

50

100

Consideracion de compra de mariscos y pescado en mercado organico o 
tianguis local

Mujer Hombre

si no No contesto

Mujer 48 15 1

Hombre 28 8

0
20
40
60

Consideracion de compra en tiendas establecidas de productos 

pesqueros justos

Mujer Hombre



229 
 

Conclusión 

Muchos factores influyeron en los últimos años para que los hábitos en la vida cotidiana, 

fueran cambiando e impactando en distintos aspectos. Las exigencias laborales actuales, el 

stress, la crisis global, la seguridad, la limitación del tiempo disponible, son algunas de las 

causas que generan estos cambios en el consumo. 

Hay un cambio de actitud del consumidor, a veces se necesita sólo un pequeño detalle de lujo 

para sentirse feliz, aunque sea momentáneamente, factor que favorece al mercado 

diferenciado como alternativo. Lo que está cambiando es la actitud del consumidor frente a 

un impulso que es la calidad, entendida como la razón principal de la tendencia. La 

gratificación que vive el consumidor alternativo tiene como base la calidad y no en gasto 

extravagante y la ostentación, la cual es sopesada por los beneficios que le provocan los 

productos locales: el factor moral o cívico y el factor de salud. El productor que satisfaga 

estas necesidades personalizadas, ya sea en el concepto de producto, diseño o servicio 

personal obtendrá una ventaja competitiva. La segmentación cada vez crea nichos de 

mercado más pequeños. El proveedor que logre que cada consumidor se sienta único será el 

que tenga más éxito. 

El objetivo de la gente es mejorar la calidad de vida, y la vida, naturalmente, comienza con 

el cuidado de nuestro propio cuerpo. La clave para alcanzar el éxito dependerá de la 

capacidad para dejar de lado las viejas prácticas y aprender los nuevos métodos: impecable 

presentación, ingenio, estilo, descuentos, servicios. Estas son algunas medidas prácticas que 

pueden adoptar las instancias normativas a fin de crear un marco propicio para la 

alimentación saludable, que puede ser aprovechado para la creación de mercados 

alternativos, sostenido por los comercios de la localidad, no necesariamente artesanales: 

1. Armonizar las políticas y los planes de inversión nacionales, en particular las políticas 

comerciales, alimentarias y agrícolas, para promover el consumo local y proteger la salud 

pública: 

 ofrecer más incentivos a los productores y los minoristas para que cultiven, utilicen 

y vendan frutas y verduras frescas.  



230 
 

  Estudiar la posibilidad de formular instrumentos normativos de observancia 

facultativa, como políticas sobre comercialización y etiquetado de los alimentos y 

medidas de incentivación o disuasión de carácter económico (por ejemplo, impuestos 

y subvenciones) para promover una alimentación saludable en la localidad, que sean 

equiparables en mercados internacionales.  

2. Promover entre los consumidores la demanda de productos originarios de la región y 

comidas saludables a través de los siguientes supuestos: 

 Sensibilizar a los consumidores sobre la dieta sana a partir del consumo local; 

 Promover el aprendizaje de habilidades culinarias, incluso en las escuelas, 

aprovechando la abundancia de recurso del estado. 

 Ayudar a mejorar la información sobre los productos alimentarios en los puntos de 

venta, por ejemplo mediante un etiquetado que garantice una información precisa, 

normalizada y comprensible sobre su contenido nutricional, en consonancia con las 

directrices de la NOMs y demás regulaciones que permiten la exportación, generando 

así un asesoramiento sobre la alimentación y la dieta en los servicios de atención 

primaria de salud, que faciliten la creación de productos con vistas a la adopción en 

mercados internacionales. 

Atendiendo este tema, es necesario entender que los más jóvenes son los que reformularán 

nuestras políticas, cambiarán nuestros puntos de vista sobre la educación, y buscaran las 

mejores opciones para cuidar sus ambientes, por tanto el comprender que la siguiente 

generación son individuos independientes, acostumbrados a hacer las compras porque sus 

padres no están en casa cuando vuelven del colegio. Son hábiles y conocen los distintos 

productos y las marcas, lo que es necesario generar el impulso a los productores a crear 

productos con mayor estrategia de mercado, pues serán estos jóvenes ayudaran e informaran 

a sus familiares para la toma decisiones de compra correctas desde un punto de vista ético y 

ambiental. Las empresas que puedan acceder a generación serán aquellas que inviertan dinero 

en iniciativas ecologistas tangibles y aquellas que sean sinceras, abaladas por la calidad de 

sus productos.  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES, POLÍTICAS Y 

RECOMENDACIONES 

5.1 ¿El comercio justo es justo? 

El movimiento Justo aplicado a comercio se inició en los años 80 y se basa en un sistema de 

etiquetación de productos diseñado tanto para pequeños agricultores como para agricultores 

comerciales y otras empresas que no tienen acceso a los mercados internacionales. Para 

asociarse al sistema, éstos deben cumplir con ciertos estándares: sindicalización y buenos 

salarios para los trabajadores, uso restringido de agroquímicos y reinversión de las ganancias 

en la comunidad. El cumplimiento de estos estándares es supervisado y certificado por la 

WFTO. Sin embargo, el comercio justo no está exento de críticas.  

Un punto clave que defienden los promotores del comercio justo es la fijación negociada de 

los precios, de manera de proteger a los productores de las fluctuaciones en el precio 

internacional de commodities o materias primas como bienes de consumo, té, cacao, el café 

entre otros. Sin embargo, no se aplica a flores ni productos semiartesanales como balones 

deportivos.  

El movimiento del comercio justo que apoyan diversas ONG’s como un instrumento para 

promover un intercambio más equitativo con los países del denominado tercer mundo, 

engloba en su seno visiones y enfoques muy distintos, unos que perjudican y otros que 

benefician a los habitantes de dichos países. Este mismo punto es una de las bases críticas 

que tiene el propio movimiento, de acuerdo a Vandana Shiva (Shiva, 2002). La libertad de la 

gente tiene que estar basada en el comercio justo, no en la libre competencia esto quiere decir 

que no solo es poder competir en un mercado y el acceso al mercado de libre competencia, 

entre los mercados internos e internacionales, por parte de los pequeños productores frente a 

las multinacionales globales. Se necesita subsistencia local reforzada mediante la 

participación en los mercados locales, pues los mercados de exportación aumentan el control 

corporativo al mismo tiempo que destruyen los medios de vida locales. 
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El comercio es sobre todo una relación entre un país exportador y un país importador. Al 

basarse por entero en el acceso al mercado de los países ricos importadores, se hacen invisible 

los costos que se trasladan en el ajuste del precio justo: costos económicos, sociales y 

ecológicos generados por las políticas agrarias enfocadas fuertemente a la exportación. 

Poner los recursos en manos de la gente, y garantizar a los pequeños productores el acceso a 

los mercados locales es la manera más segura, sostenible e inclusiva de eliminar la pobreza. 

Los pequeños productores necesitan acceso a los mercados locales que están siendo 

destruidos por los productos de las corporaciones globales a precios falsos, artificialmente 

baratos, subvencionados, que aprovechan las reglas de la liberalización de las importaciones. 

Otro punto de crítica es el propio consumo, la idea consumirlo, juega con la moralidad del 

propio cliente que en un sentido estricto satisface prejuicios presentes entre consumidores 

occidentales respecto de que los productos comerciados son orgánicos, libres de trabajo 

infantil, lo que les permite sentirse bien, al momento de consumirlos, esa satisfacción moral, 

no está al alcance de toda la población global, pero llega a sectores de mercado específicos, 

que sienten esa satisfacción y calidad. Tal es el caso del café, té, cacao, artesanías y alimentos 

que no serían común encontrarlos en países en vía de desarrollo.  

Hoy en el sector del comercio justo no solo nos encontramos empresas u organizaciones 

europeas sino también alguna transnacional con sede en EE UU como redes críticas que 

cuestionan el actual sistema económico. Un caso policromático que nos sirve de apoyo en 

México en relación al tema del café, es el apoyo de Starbucks que adquirió 167 millones de 

kilogramos de café en el ejercicio 2009. El 81% de esa cantidad, a saber, 136 millones de 

kilogramos correspondió a proveedores aprobados conforme a las Prácticas de Coffee And 

Farmer Equity en español Equidad Entre el Café y el Productor (C.A.F.E.) (Anacafe, 2016) 

en el que se pagó un promedio de 1,47 USD por cada medio kilo de café verde en el ejercicio 

2009. El café con certificado de Comercio justo, que contiene el sello Fair Trade Certified o 

certificado de comercio justo en español, permite a los pequeños agricultores organizados en 

cooperativas invertir en sus explotaciones y comunidades, proteger el medio ambiente y 

desarrollar las aptitudes comerciales necesarias para competir en el mercado global. 
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(Starbucks, 2014), por otro lado Starbucks es blanco de críticas debido a la poca cantidad de 

café justo que compra y al poco el esfuerzo necesario para mejorar las condiciones de vida 

de los pequeños productores, pues solo compra el producto que necesita, para venderlo en 

sus tiendas bajo sus propios criterios en la comercialización del café orgánico en las reservas 

ecológicas de Montes Azules y El Triunfo, Chiapas como el producto exótico del mes, no 

obstante recibe el apoyo de ONG’s como Conservation Internacional, que representa 

intereses de comunidades en Chiapas y en la zona Sur de México. (Otero Rance, 2005) 

El comercio justo es una opción de independencia de las pequeñas comunidades, no es una 

excusa para justificar el poco crecimiento, es competir con estándares altos, pero requiere el 

propio esfuerzo de la comunidad, no trasladar los errores a los clientes o a las organizaciones, 

sino que la organización comunitaria sea sólida y justa. 

Durante los últimos años la diversificación se ha afianzando como una opción de peso dentro 

del sector pesquero y acuícola, consolidándose como fuente de generación y mantenimiento 

de empleos, crecimiento, revitalización y desarrollo de las zonas dependientes de la pesca. 

Contribuye a la sostenibilidad socioeconómica y medio ambiental de las comunidades 

pesqueras y por ello, cada vez son más los que se embarcan en llevar a cabo iniciativas dentro 

este ámbito 

Las propuestas de comercios alternativos tienen dos vertientes de análisis, la teórica y la 

práctica, que permiten comprender la adopción de la información. Esto se debe a que 

teóricamente solo requiere de información contextual para poder comparar y comprobar con 

otros casos para decir que es lo más viable. Pero prácticamente existen más variables que 

limitan la adopción de ideas considerando los factores sociales, donde se encuentra la 

ideología personal de los dirigentes de los grupos cooperativos o empresas que laboran, como 

el elemento más impredecible en la absorción de ideas. 

Al comparar los casos de comercios alternativos con las cooperativas pesqueras, vemos que 

el principal elemento que resalta es la conformación de la comunidad en los casos éxitos, la 

comunidad unida tiene elementos culturales en los que la población se siente identificada con 
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el producto, siendo parte de su vida cotidiana, al entender que el producto no solo se 

comercie, sino que el producto es una representación de sus vida diaria.  

La pesquería de langosta en la Región Pacífico Norte fue certificada en 2004 como 

sustentable y bien manejada por el MSC. Fue la primera pesquería artesanal de México, 

Latinoamérica y países en desarrollo en conseguirlo. Esta pesquería es, por lo tanto, un 

referente para las demás pesquerías artesanales de México. La certificación del msc 

reconoció ese nivel de desempeño que es avalado año con año se ha mantenido; tomando en 

cuenta que su vigencia es por cinco años. (Bourillon, 2009) 

Los pescadores de Baja California han demostrado que se puede mantener la certificación de 

calidad pesquera y sobre todo con tono artesanal se puede mantenerse en un esquema 

sustentable y sostenible. Pero esto no es un esfuerzo único es una elemento que se ha 

trabajado con incentivos correctos y el apoyo técnico, financiero y legal apropiado, con los 

que los pescadores pueden comprometerse en esquemas de trabajo internacional y procesos 

de calidad con el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y de la biodiversidad 

marina. Las ONG y la academia trabajan en la consecución de esos objetivos siendo los que 

ha propiciado las nuevas metas o estándares de comercialización y producción. 

Como se ha demostrado en el desarrollo de la investigación el comercio alternativo, tiene su 

fundamento en la economía solidaria y en la adaptación del mercado, pues una actividad 

dinámica adaptativa con base en las necesidades de la sociedad que lo practica.  

Considerar la adopción de técnicas de mercadeos dependerá de la que la propia sociedad esté 

dispuesta a considerar la idea de conseguir una certificación para sus productos, sostenido 

por un mercado no exclusivamente local, sino tener el contacto con las tiendas especializadas 

en los cuales se encuentran el mercado segmentado.  

En baja california sur, la idea de un comercio alternativo es más viable que la completa 

implantación de un comercio justo, que se encuentra en etapa de inicio a través de los 

mercados locales orgánicos o tianguis comerciales. 
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Los responsables de las empresas sociales saben que el mercado justo no puede, por sí solo, 

constituir la solución o la alternativa para los pequeños cafeticultores. Se trata de un mercado 

cuyos límites se encuentran señalados por los propios consumidores. Así, las empresas 

sociales no centran sus estrategias exclusivamente en el mercado justo, sino que buscan la 

diversificación, tanto de la producción como de los mercados, y buscan incrementar el 

número de las fases de la cadena productiva bajo su control. 

De acuerdo a asociación de comercio justo es necesario el esfuerzo de una adaptación por 

estándares de comercialización, no sol depender de las propias tiendas especiales, sino 

también que hay que construir redes locales que lo soporten “a partir de la apremiante 

necesidad de vinculación de los múltiples esfuerzos de grupos de pequeños productores y 

organismos civiles mexicanos, en la construcción de relaciones y sistemas comerciales más 

justas, tanto en el interior de México como en el extranjero10 

Cabe mencionar que desde su nacimiento esta organización fue acompañada por diversas 

instancias de la sociedad civil, y ubicaron sus oficinas en la Ciudad de México, por lo que su 

labor fue dirigida principalmente a consumidores urbanos, si bien posteriormente ocuparon 

otros espacios para realizar una promoción más allá de una sola ciudad. 

No obstante, las condiciones de producción y venta existentes en el ámbito local han 

reforzado el empobrecimiento de estos grupos, por lo que una de las actividades más 

importantes de las organizaciones sociales es encontrar métodos alternativos que les permitan 

agregar mayor valor a su producción, de manera que puedan empezar a mejorarse las 

condiciones de vida de las familias que dependen en distinto grado de la actividad productiva. 

Por otro lado, es necesario que las instituciones públicas latinoamericanas empiecen a ver el 

comercio justo como un modelo de producción, comercialización y consumo alternativo y 

sostenible, y no como una vía de exportación de productos de calidad. Sin embargo, la 

demanda interna solo se creará cuando haya un grado de concienciación suficiente en las 

mismas sociedades latinoamericanas. Para conseguirlo, el apoyo gubernamental es 

                                                             
10 Comercio Justo México, A.C., Presentación 2000-2001; documento sin publicar. 
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fundamental, pero debe ir acompañado de un profundo proceso de sensibilización de los 

ciudadanos y la sociedad civil organizada, en torno a los principios y valores del comercio 

justo. Las experiencias de ambos continentes pueden ser muy útiles en este sentido. 

5.2 Necesidad de políticas 

Es evidente que en el estado es necesario realizar una investigación social en los fenómenos 

comerciales que nos proporcionarán información sobre las actividades de incidencia política 

y ciudadana; como los actores político-sociales y agentes económicos que influyen en la 

sociedad, solo a través de investigaciones en profundidad sobre las problemáticas que 

caracterizan el desarrollo sostenible y el desarrollo de nuestras sociedades, se podrán 

posicionar nuestros argumentos y proponer nuestras alternativas en diferentes entornos y 

frente a actores de distintas naturaleza. 

El movimiento por un comercio justo y solidario, en su conjunto, se conforma de una amplia 

variedad de actores; todos ellos contribuyen desde sus ámbitos de acción y trabajo: pequeños 

agricultores, trabajadores rurales y artesanos organizados democráticamente; redes 

continentales de organizaciones de productores; organizaciones sociales, asociaciones de 

consumidores, organizaciones no gubernamentales; grupos de compras solidarias y 

responsables, tiendas e importadoras de comercio justo; organizaciones y plataformas de 

comercio justo y solidario; centros de investigación y universidades; autoridades locales, 

provinciales y regionales; profesores, investigadores y simples ciudadanos.  

La aportación de la academia en esta integración del comercio alternativo solidario, es un 

valioso aliado a la hora de llevar a cabo investigaciones, estudios de caso, líneas de base, 

encuestas, entrevistas y otras opciones metodológicas que nos permitan analizar con 

detenimiento los desafíos globales a los que nos enfrentamos todos. Pero para los demás 

actores de comercio justo, cuyas prioridades son claramente otras, los procesos de 

investigación resultan ser tareas difícilmente abordables y en un principio elementos extraños 

que si no son explicados con claridad y responsabilidad terminan siendo una molestia en la 

comunidad. 
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Francia fue el primer país europeo en adoptar un plan de acción integrador sobre el comercio 

justo en abril de 2013 (Ministre Delegue Charge Du Developpement, 2013). Este plan de 

acción nacional se redactó a través de numerosas consultas con los ministerios de Desarrollo, 

Economía Social y Solidaria, Comercio, Artesanía y Turismo y el de Agricultura, así como 

con los principales actores del sector. El objetivo principal del plan de acción es aumentar 

considerablemente la cantidad los productos de comercio justo que se consumen a nivel 

doméstico, multiplicando así la cantidad de productores del sur que se benefician del 

consumo de comercio justo del país galo y duplicando los puestos de trabajo del sector en 

Francia. Los cinco objetivos generales del plan son:  

1) Fomentar el suministro de productos de comercio justo en el Sur;  

2) Aumentar las ventas de productos de comercio justo en el Norte;  

3) Fomentar la confianza de los consumidores en los sellos;  

4) Reequilibrar las cadenas de producción a favor de los productores;  

5) Proporcionar un apoyo institucional a los principales actores y promover los 

principios del comercio justo.  

Dentro de estas cinco líneas de acción u objetivos generales, se incluyen acciones específicas, 

como la creación de proyectos piloto para promover el turismo justo, el refuerzo del comercio 

justo en la estrategia francesa de cooperación o las iniciativas de desarrollo de capacidades 

en los países del Sur. Otras iniciativas se centran en campañas específicas para promover los 

productos de comercio justo y fomentar la concienciación –como la “Quincena del Comercio 

Justo”– o la promoción del comercio justo a través de la contratación pública. El resto de 

acciones son principalmente institucionales  

Si para Europa un reto podría ser un involucramiento mayor del nivel nacional, a pesar de 

todas las limitaciones que las instituciones comunitarias imponen a sus Estados miembros 

(en material comercial por ejemplo), para América Latina podría ser una mayor 

determinación de las autoridades locales en el apoyo a las prácticas de comercio justo y 

solidario. Si para Europa otros retos podrían ser entender claramente el comercio justo como 

parte inseparable de la economía social y solidaria, y fomentar políticas diferenciadas tanto 
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en las relaciones comerciales internacionales como en las economías locales, para el 

continente latinoamericano podrían ser construir claras políticas de fomento al consumo 

solidario y sostenible, así como trabajar los conceptos y prácticas de la economía solidaria y 

el comercio justo en todos los procesos de integración regional presentes en el continente.  

Ambos continentes comparte un desafío: el comercio justo no es solamente sur-norte. Si las 

autoridades latinoamericanas deben desvincular el comercio justo de la sola exportación, las 

autoridades europeas deben desvincularlo de la sola importación, aunque sea en condiciones 

más justas. Las autoridades políticas en Europa siguen viendo el comercio justo sobre todo 

como una manera de concienciar a la población europea sobre los desequilibrios en el sistema 

productivo y comercial global y, por tanto, de sensibilizar sobre la necesidad de un consumo 

más ético como respuesta desde la ciudadanía organizada. Sin embargo, para el caso europeo, 

aún no se hacen tan evidentes los desequilibrios comerciales existentes en el mismo 

continente. 

Los casos latinoamericanos presentan diferentes políticas públicas a nivel estatal, mientras 

que en Europa el enfoque es más supranacional y local. Además, en varios países de la Unión 

Europea existe un alto grado de descentralización de las competencias locales y regionales; 

ello permite que las entidades locales tengan más autonomía para establecer relaciones con 

sus contrapartes en países terceros. Esta “diplomacia local” se traduce también en políticas 

de cooperación al desarrollo y, en el caso del comercio justo, de apoyo a la producción y 

comercialización. Sin embargo, éstas pueden combinarse fácilmente con el fomento del 

consumo de productos éticos a nivel público (como se vio, existe una legislación sobre 

contratación pública a nivel europeo que facilita esta opción), institucional y también 

privado. 

De acuerdo a Arturo Escobar, es necesario el desarrollo desde la perspectiva de los 

productores, puesto que los movimientos de hoy particularmente los movimientos 

antiglobalización y de justicia global, promueven una nueva lógica de lo social basada en 

formas de autorganización y en gran parte de estructuras no jerárquicas (Escobar, 2005). La 

existencia del comercio justo, aun siendo marginal respecto al mercado, puede también 
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aportar un mecanismo de regulación de los precios de compra de los productos de 

exportación, por supuesto con una eficacia conforme a las escalas y de las regiones 

productoras en el mercado mundial. Por tanto es una opción de independencia de las 

pequeñas comunidades, no es una excusa para justificar el poco crecimiento, es competir con 

estándares altos, pero requiere el propio esfuerzo de la comunidad, no trasladar los errores a 

los clientes o a las organizaciones, sino que la organización comunitaria sea sólida y justa 

En México, las diversificaciones del comercio, solo se enfocan a los estilos de los productos 

de forma vertical, esto es que solo se consideran las características de los productos desde la 

materia prima y los costos de los mismos. Para poder tener una diversificación horizontal de 

los productos se debe enfocar a la industria al diseño de productos con calidad internacional 

pero sin de acrecentar el mercado local. 

La mayoría de los productos alternativos de México se encuentran enfocados al sector 

agroalimentario, de los cuales el comercio justo no es la excepción, destacando: Café, 

Plátano, hortalizas, miel, y en unos casos como mariscos en Sian ka´an.  

Para poder enfocarse en el sector pesquero es necesario centrarse en los siguientes elementos: 

 El interés de los pescadores por conservar sus recursos y aprovecharlos en forma 

sustentable, ha logrado su éxito y sostenibilidad de la captura en el tiempo. 

 Búsqueda del reconocimiento de las buenas prácticas, una comercialización justa, y 

vender sin intermediaros. De esta manera, la actividad pesquera logrará mantener el 

sustento económico para las familias de pescadores, y dependientes. 

 La buena organización permite la coordinación y vinculación con instituciones 

gubernamentales, académicas y ONG´S.  

 Generación de una sólida administración comunitaria en la que la cadena productiva 

debe incorporar la marca colectiva como signo distintivo con identidad de origen 

sustentable. 

Básicamente en México para poder consolidad la actividad alternativa comercial, es 

necesario que se creen organismos sólidos y responsables de sus recursos, en los que para 
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generar cambios, deben de estar conscientes de que no todos los que viven en la comunidad 

participan de los beneficios de las cooperativas. Tal es el caso de la cooperativa Punta 

abreojos, que es una solidad empresa que se encuentra en crecimiento constante, pero las 

actividades de participación en esta, solo se centran en los miembros de la familia limitando 

el acceso a mas miembros, pues según su estructura, solo pueden uno de cada familia acceder 

a la participación, los demás son subcontratados y para generar sustento, tienen que buscar 

opciones alternativas. 

El objetivo de diversificar las opciones comerciales, tiene como base el empoderamiento de 

la comunidad, en el que se pueden crear una Marca Colectiva en el mercado local con un 

valor agregado, para que este pueda acceder a otras opciones que ayuden a posicionar 

productos de formas alejadas de la exportación. 

Los retos a enfrentar por parte de las comunidades pesqueras en la actualidad, deben de 

considerar la propuesta de PNUD, para la búsqueda de opciones de desarrollo, en las que se 

encuentra a práctica de pesca-turismo, que permite la formación de comunidades pesqueras, 

en la aplicación de comercios locales, es decir, crean mercados locales sostenidos de 

actividades turísticas, en los que los atractivos turísticos con base en los recursos culturales 

y paisajísticos, para darle un valor agrado a productos que fácilmente no se desplazan en la 

comunidad, reforzando los patrones culturales de los mismos frente al consumo de los turistas 

internacionales como nacionales, generando el orgullo del recurso en la propia comunidad. 

5.3 Retos por afrontar en las cooperativas 

La evolución del comercio justo a nivel internacional ha generado la creación de diversas 

perspectivas que permiten desarrollar la implantación de metodologías, entender los 

comportamientos y tendencias comerciales y consolidar la cultura de la comunidad 

productora, que impactan tanto en la sociedad local como la internacional. Una de esas 

perspectivas es la consideración del acceso a mercados internacionales a los productores del 

sur a través de las certificaciones y sellos que avalen el proceso productivo y 

comercialización bajo criterios sociales y medioambientales.  
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El FLO, es una certificación de garantía que se basa en el pago de un precio justo y de una 

financiación anticipada. La certifican brinda beneficios que se ven reflejados en el 

consumidor, por la garantía de seguridad y referencia de la empresas, que por resultado, abre 

nuevas oportunidades para la expansión de esta línea de comercialización y permite 

incrementar las ventas para los productores del sur, no solo en mercados selectos, incluso 

con alianzas con empresas multinacionales. 

Existen otra perspectiva la cual genera una barrera comercial que no deja competir a 

sociedades pequeñas, por medio de la obtención del sello, el cual sólo está al alcance de 

organizaciones medianas o grandes, pero no de las pequeñas, debido al costo que supone 

obtenerla: inversión en infraestructuras y formación, así como gastos de evaluación y control 

por parte de técnicos y consultores.  

Un gran reto que se enfrentan los productores que buscan la certificación es el 

establecimiento de estándares universales en realidades diferentes, para la satisfacción de un 

consumidor no local. Un ejemplo seria cuando una cooperativa que trabaja con criterios 

sociales y ecológicos pero no puede vender su producción a un precio justo por los 

condicionamientos del mercado nunca podrá ser certificada, ya que es un criterio 

imprescindible del sello. También se dice que sólo certificar al productor o a un 

intermediario, pero no a toda la cadena de la comercialización, permite a las grandes 

multinacionales de la alimentación afirmar que practican el comercio justo por el simple 

hecho de tener una línea de productos en los que se ha pagado un sobreprecio al productor, 

al margen del papel que juegan en las relaciones del comercio internacional (Montagut, 

2004). Esta misma problemática causa conflicto con el consumidor, pues transforma la 

perspectiva solidaria comercial a sólo una forma de pagar sobreprecio por algunos productos, 

quitándole el sentido ético y solidario.  

De las tendencias sociales han llevado a generar otra perspectiva en la cual la relación 

consumidor – productor sea más estrecha y local, llevando al consumidor a comprar lo más 

directamente posible a los productores locales, sin intermediarios, y reducir el comercio 

internacional dentro del mercado de comercio justo a aquellos productos frescos y propios 
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de la región, lo que destacan el café o el cacao, que no se producen en el Norte. El comercio 

justo adquiere así un papel secundario y supeditado a otras estrategias consideradas de mayor 

calado, como la soberanía alimentaria.  

Este tipo de comercio alternativo es una opción que permite la formación y desarrollo de la 

relación productor consumidor, a la vez que apoya la movilización de las sociedades hacia 

estructuras que buscan igualdad y mejorar la calidad de vida, constituyéndose como un 

instrumento que puede contribuir en la movilización social, pero no la solución de las 

problemáticas.  

Es un hecho que la variedad de productos de comercio justo ha ido aumentando para incluir 

bienes como la miel, flores, ropa, e incluso vino y otros licores. Estos nuevos productos 

podrían, efectivamente, competir con aquellos del mercado local. El consumidor responsable 

se encuentra entonces en un dilema: tiene que decidir entre un producto local, que quizá no 

sea de comercio justo ni orgánico, y un producto que viene de una cooperativa de pequeños 

productores del Sur y cuyo desarrollo se basa en gran parte en la exportación. El reto consiste 

en entender la conciliación entre la economía local y el comercio justo, cuando entra un 

producto que se produce localmente y es parte importante de la economía local. La cuestión 

es saber realmente si los productos de comercio justo representan una amenaza y como se 

podría equilibrar la situación.  

El comercio justo debería, entonces, relacionarse con las formas de economía solidaria 

existentes para asegurar el equilibrio entre la importación, la creación de redes comerciales 

y el desarrollo tanto del Sur como del Norte. En este sentido, el comercio justo es mucho más 

que una lista de criterios. Se le debe entonces considerar como una herramienta de desarrollo 

y como un medio de reconocimiento del valor de la producción en todas las regiones. 

Por tanto para obtener una certificaron, es necesario considerar según la FAO, que la 

certificación de Comercio Justo puede ser solicitada por un grupo de productores organizados 

en una cooperativa, una asociación de agricultores o una plantación con una fuerza laboral 

organizada, esto quiere decir que si no existe el sentido de cooperación y necesidad de crear 

un mercado para a un producto o recurso cultural en que la sociedad se identifique, no se 
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puede crear un mercado alternativo. Ya que para que los auditores locales inspeccionarán la 

zona productiva o zona pesquera y una agencia certificadora tomará la decisión de certificar 

o no a la organización de productores, estos auditorios no llegaran solo, a aparte de que 

cobran un salario en relación al tamaño de la producción y el impacto comercial, cuando se 

logre aceptar el reto de inspección y salir con el visto bueno del auditor se realiza una 

inspección anual para verificar que los productores cumplían con los requisitos de Comercio 

Justo y ver lo que han logrado con el premio de Comercio Justo.  

Los comerciantes que utilizan la marca de certificación de Comercio Justo en sus empaques 

cubren el costo de la certificación pagando una licencia, mientras que el productor no paga 

nada. En el futuro, se espera que los productores cubran parte de los costos de la certificación 

(Andersen, 2003). 

5.4  Recomendaciones 

1. Creación de una política comercial que exalte los productos locales en especial pescados 

y marisco. 

Para la creación de mercados alternativos diferenciados de los agropecuarios, es necesario 

que el estado en sus políticas de desarrollo, vincule oportunamente en la creación de negocios 

orientados al sector turístico, reglas de comercialización y difusión del consumo local, ya que 

al ser BCS un entidad federativa, en la que el turismo es una actividad económica relevante 

que puede influenciar a la población en sus hábitos de consumo y de comercio; la exaltación 

del valor cultural de los recursos de la zona, refuerzan la producción y la estrategia de venta, 

creando una identidad solidad a partir de los productos que pueden convertirse en iconos de 

la sociedad local.  

2. Educación sobre el consumo desde niveles básico. 

Para que las políticas de exaltación del consumo local funcionen, es primordial sensibilizar 

a la sociedad que tomara las riendas en las siguientes generaciones, en especial, a los que 

serán capaces de comprender naturalmente los patrones de consumo moderno, lo saludable 

y natural, sin sentir presión social. Como se comentó en el apartado de análisis de mercado 
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del consumidor alternativo, los jóvenes y las mujeres son los que sostendrán el mercado con 

efecto multiplicador. 

3. No se puede crear un mercado alternativo y tiendas de comercio justo si no se sensibilizar 

la población de la importancia del consumo 

La creación de mercados justo para ventas internacionales, no se puede sostener si no se crea 

un mercado local, solido que permita cimbrar las bases de un comercio internacional a través 

de las ventas, puesto que en casos de no tener éxito en las tiendas establecidas, el mercado 

local es quien sostendrá el mercado, por tanto es necesario que las empresas cooperativas 

desarrollen los productos con la calidad internacional, pero enfocándose primeramente en los 

mercados locales para la transformación de mercado.  

Los consumidores alternativos, cada vez más exigen la tecnificación de los mercados, 

basados en estrategias de mercado, en la que la certificación ampara la calidad de los 

productos, brindando la seguridad de la compra y justificando el sobreprecio de los productos 

en comparación de las demás mercancías en otros segmentos de mercado. Por tanto para los 

cooperativistas deben de visualizar el costo de invertir en una certificación en un largo plazo 

para la creación de un mercado en relación a la venta de sus productos. 

4. La certificación de comercio justo o alternativa, tiene un costo y básicamente es el de las 

auditorias el cual se adapta a las medidas de la comunidad. 

Los costos de la certificación están vinculados a los costos de venta y auditorias de las 

empresas productoras, en los que las cooperativas tienen que pagar por el análisis de sus 

actividades para la venta y de su estructura, para que ellos puedan ser certificados. En la 

mayoría de los casos, el capital no sale totalmente de los cooperativistas, sino del apoyo de 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales. En el caso de México gracias a los 

PROCODES (CONANP, 2016) que constituyen un instrumento de la política pública que 

tiene como objetivo promover la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las 

Regiones Prioritarias, se reciben apoyos para continuar con las políticas de certificación y 

alcanzar los costos de estas.  
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5. Valorar que tan necesario es poner certificaciones en una comunidad que vive de la 

exportación, por tanto hay que voltear la mirada a segmentos de mercados que no han 

sido explotados en la localidad antes de llegar a la exportación, para que las 

certificaciones de comercios en los servicios pesqueros puedan ser accedidos es necesario 

que las cooperativas sean integradas tal es el caso de la comunidad de Sian Ka´an, que 

crearon una entidad agrupando a los productores bajo un mismo sello, que les permitió 

acceder apoyos financieros y exportarlos no solo en las tiendas de comercio justo, sino a 

venta internacional. En el caso de la cooperativa identificadas, se denota la conformación 

de las empresas y la agrupación, la cual entre más consolidad mayor probabilidades de 

éxito tiene, pero el problema radica en el desconocimiento del impacto del trabajo en 

equipo.  

6. Regularización del mercado local alternativo. 

Crear un mercado local, es forjar la relación consumidor-productor, lo cual se logra a partir 

de la regularización de los estándares de venta de los productos alternativos, sean estos: 

orgánicos, justos o éticos, pero para que los consumidores generen una vinculación con sus 

productos es necesario que estos compren en mercados establecidos y apoyados por el 

gobierno local, permitiéndoles tener una marca que los identifique y dejar de lado los 

mercados informales. Esta misma condición les permite a los productores trabajar en la 

calidad de sus productos alentándolos a crear una filosofía empresarial que sea adoptada por 

los consumidores locales.  
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Anexo 01. Encuesta de la pesquería de langosta roja, para un potencial proceso de 
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Anexo 02 Encuesta de percepción de consumo local y alternativo de restaurantes en la ciudad 
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