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RESUMEN 

El comercio justo surge en Estados Unidos al final de los años cuarenta con el concepto de 

las tiendas solidarias, mientras que en Europa se considera que nace en l 964 en el seno de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCT /\D), con el 

lema característico de "comercio, no ayuda". Surge como oposición al comercio 

convencional, siendo una petición de los países productores tanto de América del Sur, 

/\frica y Asia. 

Los países pobres exigen mejores condiciones de comercio, menos intermediarios y 

un esquema que los proteja contra las volatilidades de las materias primas en los mercados 

financieros. Certificarse bajo el esquema de comercio justo es una de las maneras en la que 

los pequeños productores pueden asegurar sus exportaciones hacia otros países. Reciben 

además una prima por el producto que les es útil para reinvertir en sus plantaciones o 

inclusive invertirlo en proyectos sociales para la comunidad. 

Las organizaciones de comercio justo en Europa se encargan de monitorear los 

procesos de certificación, los cuales constan de una larga lista de requerimientos para que 

las comunidades puedan estar avaladas como parte de la red de comercio justo. Los 

consumidores forman parte importante de esta cadena ya que en el comercio justo se paga 

un sobreprecio por el producto, con el fin de ser destinado a las comunidades. 

Las finanzas éticas y responsabilidad corporativa son pilares de este esquema, ya 

que la principal crítica hacia el comercio convencional es la participación de las 

transnacionales, la falta de ética en los precios y procedimientos y el proteccionismo de 

algunos países hacia la entrada de nuevos productos. 

El presente trabajo habla sobre el desarrollo de este esquema, introduciendo 

estudios de caso para entender el impacto de este esquema a nivel local, social y comercial, 

además de demostrar la utilidad del mismo frente al comercio convencional. Hace una 

breve descripción de los actores de este esquema, casos particulares como el de México y 

España, para reflejar la realidad del comercio alternativo y sus alcances. 
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de este trabajo surge de querer realizar un estudio sobre el funcionamiento del 

esquema del comercio justo. Si bien el comercio internacional se rige bajo los estándares ele 

la Organización Mundial ele Comercio, es necesario entender que siempre surgirán 

conceptos alternos a éste, corno el del comercio solidario que aquí se describe. 

El trabajo no trata de hacer una crítica comparativa de los dos tipos de comercio, si 

no, partiendo de los conceptos ele cada uno, analizar todos los componentes del esquema 

alternativo y marcar las diferencias entre los dos tipos. 

La intención es explicar cómo es la relación de países pobres a ricos y viceversa, 

abordando los dos puntos ele vista, el del productor del sur y el consumidor del Norte. 

Mientras los países del Sur se dedican a la producción ele artículos de calidad y al desarrollo 

de sus comunidades con los ingresos obtenidos mediante este esquema, los países del Norte 

y sus organizaciones de comercio justo nacionales actúan en tres importantes campos: 

desarrollo comercial, sensibilización y presión. 

Si bien existen documentos que hablan sobre la estructura ele este esquema, es 

importante hacer una compilación que vaya desde los inicios del comercio justo, su 

función, los actores, las organizaciones de etiquetado, las tiendas solidarias, el alcance que 

tiene y los defectos encontrados en este esquema. Se explican los diferentes tipos de 

organizaciones que forman el comercio justo, las cuales pueden ser divididas en cuatro 

grandes grupos: primero están las organizaciones de productores en los países en desarrollo 

o del Sur, las cuales suministran los productos. 

En segundo lugar están las organizaciones compradoras en países desarrollados o 

del Norte, los cuales actúan corno importadores, mayoristas y minoristas del producto 

comprado de las organizaciones productoras del Sur. 

En tercer lugar están las organizaciones sombrilla, que agrupan a las diferentes 

asociaciones ele comercio justo y están implicadas activamente en apoyar a los productores. 

En cuarto lugar hay un amplio rango de organizaciones convencionales, mayormente 

conocidas corno supermercados, que están comprometidas de alguna forma en con el 

comercio justo. 
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i\demá:; es necesario resolver la interrogante de qué tan justo resulta ser este 

esquema para '.os productores y qué hay detrás del sobreprecio que el consumidor paga por 

el producto, para que de esta manera quede claro qué es el comercio justo para alguien que 

recibe el dinero de la mercancía negociada, pero también qué significa para el consumidor. 

Es nec1~sario dar a conocer los actores del comercio justo como son las comunidades 

productoras, las importadoras, distribuidoras, asociaciones de etiquetado, Organizaciones 

No Gubernamentales, puntos de venta y consumidores, ya que la manera de operar de cada 

uno de estos marca las diferencias con el comercio convencional. 

Partiendo de esto, se debe analizar lo complicado que resulta para las 

organizaciones del Sur obtener la certificación, cuáles son sus costos y requisitos, y si el 

estar certificado asegura que el producto se venda en el exterior. 

Con este proyecto se intenta saber si el consumidor en verdad sabe lo que hay detrás 

de una certificación, además de profundizar en el proceso de comercialización con los 

dueños de la tienda. Se aborda el tema de la volatilidad en los mercados financieros y cómo 

esto afecta los precios internacionales de las materias primas, lo cual afecta directamente a 

los productores. 

Para línes de este trabajo, el Norte lo entenderemos como Europa y Norteamérica 

mientras que el Sur será compuesto por América Latina, África y Asia. 

La crítica hacia el sistema convencional de comercio es que mientras los países del 

Sur se ven obligados cada vez más a abrir sus economías por las condiciones de préstamos 

de las instituciones financieras internacionales (como el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial) y por las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), los 

países del Norte aplican el proteccionismo, subsidian la agricultura promoviendo la 

producción masiva y practican el dumping. 

Es por eso que este esquema, es visto como un comercio más equitativo para los 

productores ya que ayuda al desarrollo social de las comunidades productoras de café, 

algodón, ropa, juguetes, miel y demás productos, con la premisa de pagar un precio justo 

por ellos y de reducir el pesado proceso de los intermediarios. 

El comercio justo surgió como una manera alternativa de crear y vender productos, 

preocupándose por el medio ambiente, la gente y el factor humano, además de que brinda a 

los productores asistencia técnica, entrenamiento y educación. 
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1:n este esquema, el capital social formado juega un papel muy importante en el 

sistema, ya que por lo general se trata de comunidades pequeñas, y en muchas ocasiones 

formadas por familiares, lo que hace más efectiva la ayuda hacia los productores para 

fomentar el desarrollo de las comunidades. 

Cabe recalcar que lo interesante de este esquema es que generalmente promueve la 

vida en comunidades organizadas, o inclusive grupos de familias que se han vuelto 

productoras, recalcando el valor humano que hay dentro de este tipo de comercio, 

comparado con el convencional. 

En América Latina el movimiento del comercio justo está fuertemente vinculado 

con el movimiento de economía solidaria, puesto que en muchas de las actividades de 

coordinación a nivel regional, ambos movimientos trabajan en conjunto. 

Como economía solidaria se entiende la búsqueda teórica y práctica de rormas de 

hacer economía alternativas al modelo capitalista-neoliberal, basadas en el trabajo y la 

solidaridad. Su fundamento es que la solidaridad y otros valores éticos explican numerosos 

comp011amientos socioeconómicos que incrementan la eficiencia económica y generan un 

conjunto de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad. 

"El comercio justo es un ejemplo convincente de un mecanismo mediante el cual los 

derechos humanos pueden ser protegidos dentro de la economía." (Davies y Crane, 2003, p. 

79) Por eso es necesario incluir en este trabajo un apartado que hable sobre ética 

corporativa, códigos deontológicos y finanzas éticas, ya que es un eje importante para 

entender el e~quema. 

Es necesario saber si ha habido un aumento en la sensibilización debido a las 

campañas de presión, denuncia y propuestas a organismos internacionales, por lo tanto se 

debe hablar de los códigos de conducta por pai1e de algunas empresas que empiezan a 

trabajar bajo los criterios del comercio justo y a ser avaladas por los sellos de 

garantía. 

El comercio justo puede ser definido desde una perspectiva más social, visto como 

una herramienta de cambio del modelo económico para intentar corregir las fallas del 

sistema capitalista actual, o de manera más comercial, al ser entendido corno un mecanismo 

de inserción de los productos del Sur en los mercados del Norte, en una situación de 

equidad. 
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Explicar el funcionamiento de este esquema resulta primordial, ya que la esencia del 

comercio justo es ayudar a los productores al darles un porcentaje importante de las 

ganancias del producto (generalmente es una proporción de un 80 por ciento para los 

productores y 20 por ciento para el comerciante), cosa que no sucede con las empresas 

multinacionales, las cuales se preocupan más por el volumen ele ventas. 

El porcentaje del precio de venta de los productos de comercio justo (sin contar con 

los impuestos', que repercute en los productores es mús de 3 veces superior que en el del 

comercio tradicional. 

En el comercio justo, el consumidor llega a pagar un sobreprecio por el producto, 

pero con el conocimiento de que eso va destinado a los productores, por lo que esto es 

retribuido a las comunidades para poder obtener dinero para nuevas plantaciones, riego, 

mejorar escuelas y varios proyectos de sustentabilidad que algunas de ellas tienen. 

Después de anal izar a detalle cómo funciona este esquema, surgiendo así los 

beneficios pero también las fallas, se resuelven varios cuestionamientos que existen en la 

literatura económica sobre este tipo de comercio. Algunos de ellos son: 

¿,Cuál sería un precio justo para las exportaciones de los países en vía de desarrollo'? 

¿El pagar un precio más alto es lo que lo hace justo? ¿Sería más eficiente una donación 

directa en lugar de pagar un precio más alto? ¿Es siempre mejor el comercio justo que el 

comercio libre y el proteccionismo, o depende de las condiciones? 

Sin hacer una descripción exhaustiva, el trabajo aborda la parte económica al 

describir cómo se llega a obtener una financiación ética solidaria, además de que no se 

puede entender el comercio justo sin abordar el tema de los mercados de futuros y la 

especulación, para de esta manera comprender por qué son tan volútiles estos precios, cómo 

se pueden cubrir los productores y en qué afecta el exceso de especuladores en el mercado. 

El capítulo uno explica los orígenes del esquema, la relación que hay entre los 

países del Norte y los del Sur, ademús de especi licar cómo se dio este esquema tanto en 

América Latina como en Europa. Se dejan en claro los principios del comercio justo y los 

agentes que confonnan este tipo de intercambio comercial. El capítulo dos aborda estudios 

de casos para ejemplificar cómo funcionan las comunidades y los beneficios que obtienen. 

Habla del proceso de certificación tratando el caso de México para terminar con un 

comparativo entre comercio justo en España y México. 
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Por último el tercer capítulo explica qué es un precio justo, cómo funcionan los 

mercados y la especulación así como el papel de las finanzas éticas y solidarias en el 

mundo, para terminar con un apartado que habla sobre las críticas de este esquema. Al final 

se ofrecen conclusiones derivadas de la investigación. 
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CAPITULO I¿Qué es el comercio justo? 
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Este Co¡1ítulo descrihe c¡ue se entiende por comercw justo 1· comercw co111·e11cio11al, 

poniendo en claro cuáles son los principios del esc¡uema alternativo. Se revelan los 

orígenes del comerciojusto tanto en Europa como en América Lmina y se indica cómo es 

visto este esquema tonto por los productores del Sur como por los países del Norte. 

Las reglas de las prúcticas comerciales entre los países como actualmente las conocemos 

están sujetas a los principios fundamentales y rectores de la Organización Mundial de 

Comercio. Estos son: la apertura de l'ronteras. la garantía del principio de la nación más 

favorecida. el trato no discriminatorio entre los estados miembros y el compromiso de 

lograr la transparencia en sus actividades. 

En el marco del libre mercado, el comercio internacional se define como el sistema 

mediante el cual los países importan y exportan bienes y servicios. Según la Organización 

Mundial de Comercio. las estadísticas demuestran que los países que practican el comercio 

libre detonan un crecimiento económico mayor. ¿De qué manera? Los estados que 

mantienen activos humanos, naturales y financieros, para producir bienes y servicios para 

su consumo interno, también pueden beneficiarse de usarlos para comercializarlos con otros 

países y competir en el exterior. 

Pero muchas veces estas reglas se rompen y se dan prácticas desleales de comercio 

como el proteccionismo. el dumping (exportación a precios inferiores a su valor) y la 

subvención (subsidios de un gobierno que beneficia a una empresa o un sector productivo). 

En los dos últimos casos se debe generar daiio. 

Es por eso que existe una forma de comercio alternativo que se define como más 

humano y proactivo. con mayores beneficios para los productores, que plantea la premisa 

del precio justo y l,1 eliminación de intermediarios: el comercw justo. Además. este 

esquema permite que los países en desarrollo exploten sus ventajas comparativas para 

poder insertarse en el mercado de una manera más equitativa y más redituable que en las 

reglas convencionales del comercio. 

La Unión Europea define dos vías para la comercialización de productos de esta 

naturaleza: "la ruta integrada, en la que los productos (principalmente de artesanía) son 
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importados por las organizaciones de comercio justo y distribuidos l'undamentalmente por 

establecimientos especializados en este tipo de comercio (tiendas de comercio justo), y la 

ruta del etiquetado, en la que el etiquetado de los productos corre a cargo de organismos 

especializados en la certificación de comercio justo, que confirma que sus procesos de 

producción respetan sus principios'·. 1 Existen varias definiciones de comercio justo, las 

cuales coinciden en cuanto a incluir como premisa el concepto la justicia para los 

productores, pero para fines prácticos tomaremos la establecida por la plataforma FINE, 

siglas de las cuatro principales federaciones europeas e internacionales para el comercio 

justo, siendo estas: Fairtrade Labelling Organizations lnternational, lnternational Fair 

Tradc Association, Nctwork of European Worldshops y European Fair Trade Association) 

Según esta plataforma, "el comercio justo es una asociación comercial basada en el 

diálogo, transparenc:a y respeto que busca una equidad mayor en el comercio internacional. 

Contribuye al desarrollo sustentable al ofrecer mejores condiciones ele comercio y 

asegurando los derechos ele los productores y trabajadores marginados, en especial los del 

Sur"'.2 

El portal de comercio justo en México·' lo define como ur. modelo alternativo de 

relaciones comerciales, más enfocado hacia la justicia social, y el cuidado sustentable del 

entono natural sin perder de vista la calidad de la producción. Este modelo facilita un nuevo 

tipo ele relación, más solidaria y duradera, entre consumidores y productores a pequeña 

escala. 

Para complementar la definición dada, la Asociación Europea de Comercio Justo, 

EFTA~, define este esquema como "una iniciativa que intenta corregir algunos de los 

pc1juicios que sufren los pequeños productores y los trabajadores explotados. Quiere ser un 

símbolo de un comercio diferente en el que todos ganen, tanto consumidores como 

1 
f?<'sol11ci<i11 ele/ Pur/0111('11/c> F:11/'(}JJt"o.1· sohre comercioj11.1·w _1· dt"sU/'/'(}llo. Consultado el 4 ,Je 111ayo de 2012. del sitio Web 

de I l'arla111cn to Europeo: ht tr://www.curorarl.curora.eu/s idcs/gct Doc .do''rubRc r=-
EP /.T EXT I T/\ 1 2006070(, 1 ITEMS I DOC I XML I V0/,TS&a111r:a111r:language ES/isdocta 18 

' Dcilnición de comercio justo. Cousultado el 4 de 111ayo ele 2012 del sitio Web del Fair Tradc Ad\'ocacy Oflice: 
http:f 11\·ww. fairtradc-advocacy.org/index.rhr"'option=co111_ content& view=articlc& id• 0 161: thc-dc linition-or-rair
t rade&ca t id 0 •69: wha t-is- l'air-trade& 1 tel11 id= 143 
'l'o111crcio Justo México. Consultado el 4 de marzo del sitio Web: ww\\·.co111crciojusto.con1.111x 
·
1 No con rundir con la Asociación Europea de Libre Co111ercio (AELC) o Acuerd,," Europeo de Libre Co111crcio (también 

conocida ror sus siglas en i 1glés EFTA - European Free Tradc Arca). el hinque co111ercial creado el 4 de enero de 1960 

por la Convención de Estocolrno como alternativa a la Comunidad Económica Europea ( 1957) y por los países Austria. 

Dinamarca. Ciran Bretaña. Noruega, Portugal. Suecia y Suiza. Entró en vigor en junio de ¡ ,;,c,o_ 
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productores, en el que los marginados pueden participar en la globalización en beneficio 

propio y no como explotados.'" 5 

Pero en este entorno global, el problema de los pequel'ios productores es que suele 

ser diricil competir contra la tecnología y el volumen de exportaciones de los países ricos. 

además de los altos subsidios a las exportaciones que sólo benefician a los productores del 

primer mundo. 

De ahí que uno de los roles de las organizaciones que promueven el comercio justo 

sea crear canales de sensibilización entre consumidores para conocer los beneficios de los 

pequeños productores, así como campañas a favor del cambio en las reglas y prácticas del 

modelo de comercio internacional dominante. 

En resumen, el comercio justo es un nuevo modelo comercial que promueve un 

esquema más horizontal en la repartición de ganancias entre productores y distribuidores y 

abre el abanico de opciones de consumo entre la sociedad. 

1.1 Orígenes 

El movimiento del comercio justo puede trazar sus raíces ideológicas en 1860 con la 

publicación de la novela, Max Havelaar, en donde el protagonista batalla por las injustas 

políticas de la colonizada población nativa de las antiguas Indias Orientales para el 

comercio del café, las cuales empobrecían a los granjeros locales. (Witkowski, 2005, p.22) 

Entre los afios de 1940 y 1950 se desarrollaron las primeras iniciativas a favor del 

comercio justo en Estados Unidos: la organización Ten Thousand Villages1
' (antes, SELF 

I IELP Crafts) y SERRV (Sales Exchange Refugee Rehabilitation and Vocation/. Ambas 

apoyaban la compra y venta de artesanías, la primera en Puerto Rico y la segunda en 

comunidades del sur de Estados Unidos. 

\nuario de comercio juslO. Consultado d 23 de marzo de 2012. tkl sitio \Veb de Eurosur: 
h t t r :.' /w" w. cu ros u r. org, l, ¡:· ¡-;\ /2000/ ganado resyperdcdo res. htm 1 

"Los inicios del comercio justo. Consultado el 13 de mayo de 2012. dd sitio Weh de ("oordinadora Estatal de comercio 
Justo: ht1p: comt:_1:ci,)j11_slQ_,,i_rg,que-es-el-comercitijll,stQ/liistori_a!in1ernacional1 
- SEER\' es una organización católica sin lincs de lucro que promueve el desarrollo eccnómico y social en regiones de 
n1arginalidad. Consultar el ;itio Web de Church or thc Brelhrcn Nelwork: http:-'iwww.cob-ncl.org/serrv.htm 
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SELFHELP Crafts rue un programa de creación de trabajo runclaelo por el Comité 

Central Menonita (Mcnnonite Central Committee). Se estableció en 1946 y su propósito era 

proveer el "fairpaying employment" para ayudar a aquellas personas en los países menos 

desarrollados a ejercer control sobre sus vidas.X 

Este programa, ahora llamado Ten Thousand Villages, ·epresenta las diversas 

culturas de los artesm10s en Asia, África, América Latina y el Medio Oriente, además de ser 

un miembro fundador de la World Fair Trade Organization (WFTO). 9 

En aquellos a11os los grupos de artesanos se organizaron para denunciar los bajos 

precios del mercado internacional, los altos márgenes de ganancia de los intermediarios y la 

dependencia frente a éstos. De ahí que con esta nueva forma de comercio solidario 

pudieron garantizar ingresos equitativos con su produccióny facilitaron el acceso a los 

mercados internacionales. En 1958 se abrió la primera tienda formal de comercio justo. 

Casi simultáneamente, en Europa, la organización no gubernamental Oxfam, en 

Reino Unido, se sumó a estas iniciativas: empezó a comercializar artesanías fabricadas por 

refugiados chinos. Afios más tarde, en 1964 creó la primera Organización ele Comercio 

Justo. 111 

En Holanda también hubo este tipo ele iniciativas: en 1969 se abrió la primera tienda 

de este tipo, modelo que se replicó casi dos décadas después en Espafia, cuando se abrieron 

las dos primeras tiendas en 1986, una en Andalucía y otra en el País Vasco. Diez años 

después se formaba una red que agrupaba estos establecimientos: la Coordinadora ele 

Organizaciones de Comercio Justo. 

En 1964, en la Conferencia ele Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTJ\D) se estableció el lema "Comercio no ayuda" como una consigna para que los 

países del sur solicitaran la aprobación de reglas comerciales más justas. En ese contexto, 

organizaciones civiles promovieron la creación de tiendas "UNCT J\D", que vendían 

productos del llamado Tercer Mundo en Europa, evitando los aranceles de entrada. 11 

'Es1udio de caso de la Acacia lnslilule o!' Case Siudies. Consuliado el 5 de mayo abril de :'.O 12 del silio Web de la Acadia 
Universily: h11¡,://aics.acadiau.u/case _ s1udics/scl lhcl¡,cralis.him l 
''The len lhousand villages. Consultado el 12 de marzo de 2012. del sitio \Vcb: 

hll[l:i rw\111 . len lhousandv i l lages.comlaboul-us/ 
111

1hid. 
11 

Op. cit 
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Este esquema de tiendas exclusivas para la distribución de productos de comercio 

justo tuvo un eco importante, casi siempre tuteladas por organizaciones altruistas como la 

holandesa SOS Wereldhandel, que en 1967 comenzó a importar artesanías desde países 

subdesarrollados, con un sistema de ventas por catálogo. Posteriormente creó una red de 

tiendas Solidarias, la cual se convirtió en un canal de comercialización estable. Inclusive, 

las sucursales de estas tiendas se transformaron en organizaciones autónomas que 

importaban, directamente ellas, los productos. 

En 1973, entró en este sistema de comercio el pnmer producto alimentario 

importante: el café. Producido por cooperativas guatemaltecas bajo la marca común "Indio 

Solidarity Coffee", este producto constituyó un hito importante, dando un gran impulso al 

crecimiento del sistema. 1 ~ 

En las décadas de 1960 y 1970 comienzan a establecerse orga111zac1ones de 

productores de comercio justo en África, América Latina y Asia_ 1., De manera paralela a 

este proceso de expansión, también se dieron los debates sobre su cCectividad y aplicación: 

bajo qué criterios se debía producir y distribuir; qué canales ~;e debían utilizar y qué 

productos incorporar. Las respuestas a estos cuestionamientos sentaron las bases para que 

en la década de 1980 el comercio justo perdiera su etiqueta de minoritario. (Martínez

Orozco, 1 996) 

1.2 Principios 

La Organización \1undial de Comercio Justo (World Fair Trade Organization) para 

Latinoamérica establece como principios del comercio justo los siguientes: 

1. Creación de oportunidades para los productos en desventaja pma combatir la pobreza y 

lograr un desarrollo sustentable. 

2. Transparencia y responsabilidad en la administración y en las relaciones comerciales. 

3. Construcción de capacidades para desarrollar la independencia de los productores. 

12 Historia del com,:rcil' justo. Consultado el 11 de 1narzo d~ 2012 del sitio Wch: 
http://w\,-w .e lco111crcioju ,to.com,(· o mere io-J u,to/H istoria-3/ 
1

' Op. cit 
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4. Promoción del Comercio Justo a través de la difusión de información sobre sus prácticas. 

5. Pago de un precio justo acordado a través del diálogo y la participación, que permite una 

producción socialmente justa y ambientalmente amigable. 

6. Equidad de género en la remuneración y en las op011unidades de trabajo. 

7. Condiciones de trabajo favorables en un ambiente seguro y saludable para los 

productores. 

8. Respeto a los derechos de los niiios y nii'ias garantizados por la Convención de la ONU y 

por leyes y normas sociales locales. 

9. Conservación del medio ambiente por medio de prácticas ambientalistas y utilización de 

métodos de producción responsables. 

1 O. Relaciones de comercio basadas en el interés por el bienestar social, económico y 

ambiental de los pequei'ios productores en desventaja, en un marco de solidaridad, 

confianza y respeto mutuo. 

1 .3 Comercio justo en Europa 

El comercio justo se ha vuelto un concepto ampliamente reconocido y admitido en Europa 

por los consumidores. Por ejemplo en los Países Bajos, el reconocimiento del nombre 

··worldshop·· 14 es de un 85 por ciento. El rápido crecimiento del comercio justo en Gran 

Bretaña e Italia muestra aprecio por parte de los consumidores hacia los productos de 

• • 1 S comerc10 Justo. 

"Sólo en Europa, los productos del comerc10 justo se venden en 79,000 

establecimientos, mientras que las tiendas solidarias (aproximadamente 2,800) mantienen 

relaciones con más de 800 colectivos y productores del Sur, calculz1ndose que más de cinco 

millones de personas en dichos países se benefician del comercio justo." (Ceccon y Ceccon, 

201 O, p.90). 

IJ Para lincs de este trabajo entenderemos esta palabra como ··tiendas del 111undo". 
''r:air Trade. Consultado el CJ de mayo de 2012 del sitio Web de WFTO: 11!!]): 1,,-w,,·.,,rto-europc.or~/la1H!-cnifair
lrade.ht111l 
---
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Lo~ políticos también están de acuerdo con este esquema. En Francia, Bélgica e Italia se 

han desarrollado iniciativas legislativas que demuestran interés en los principios detrás del 

comercio justo. 

En Europa, existen dentro del comercio justo dos niveles u órdenes de facilitadores. El 

primer facilitador es la tienda o grupo de distribución que contacta al consumidor y actúa 

como agente de los productores y de los consumidores, emplea la sensibilización como un 

poderoso medio de conciencia. La facilitadora de segundo orden es la organización de 

comercio justo importadora, la cual provee de productos a la tienda. En algunos casos, la 

tienda transforma y procesa los productos para venderlos. 11
' 

Según la Organización Mundial de Comercio Justo, la mayoría de las ganancias 

generadas por las ventas de comercio justo en Europa son atribuidas a comida, que engloba 

a las tiendas de comercia justo, supermercados y otros establecimientos. Menos del I O por 

ciento del total es atribuido a manualidades, cuyos principales puntos de venta son las cerca 

de 3,000 tiendas solidarias de comercio justo que existen en Europa. 

La resolución del Parlamento Europeo sobre comercio en el 2005 17 considera que, para 

eliminar el riesgo de abusos, el comercio justo debe cumplir una se:ie de criterios definidos 

por el movimiento en favor del comercio justo en Europa de la sigu:.ente manera: 

• un precio justo al productor, que garantice unos ingresos justos y que pennita cubrir 

unos costes sostenibles de producción y los costes de subsistencia; este precio debe 

igualar, por lo menos, al precio y la prima mínimos definidos por las asociaciones 

internacionales de comercio justo, 

• parte del pago se debe efectuar por adelantado, si el productor así lo solicita, 

• una relación estable y a largo plazo con los productores, así como la intervención de 

éstos en el establecimiento de normas de comercio justo, 

• transparencia y rastreabilidad en toda la cadena de abastecimiento, a fin de 

garantizar una información adecuada al consumidor, 

11"LI come1Tio justo como alternativa para el desarrollo e4uitati10. Consultado el 12 de mayo de 2012 del sitio Web del 
Instituto l11tcraincricano de Cooperación para la Agricultura: 
http/ · W\\W. i ica. int/Esp/Prngramas1T erritorios/Publicac iones''.'1>20Desarrol lo'l·o20Rural 1El%20comercio%2Ojusto. pd r 
17 Resol11ciá11 del Parlame11to r,,ropeos sohre co111ercioj11sto y de.rnrrollo. Recuperado el 4 de mayo de 2012. del sitio 
Web del Parlamento Euroreo: http://www.europarl.europa.cu/sides/gctDoc.do·>pubRcl=-
/EP1/TEXT ITA 1 200607061 ITEMS I DOC I XML I V0//ES&amp;amp:language=ES/lsdocta 18 
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• 

• 

• 

• 

unas condiciones de producción que respeten los ocho convenios fundamentales de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 18
, 

el respeto del medio ambiente, la protección de los derechos humanos, en particular 

de los derechos de las mujeres y los niños, así como el respeto de los métodos de 

producción tradicionales que favorezcan el desarrollo económico y social, 

programas de desarrollo de capacidades y capacitación para los productores, en 

especial para los pequeños productores marginales de los países en desarrollo, para 

sus organizaciones y para sus respectivas comunidades, a fin de garantizar la 

sostenibilidad del comercio justo, 

el respaldo a la producción y la entrada al mercado de las orga111zac10nes de 

productores, 

• actividades de sensibilización sobre la producción y las relaciones comerciales en el 

marco del comercio justo, su misión y sus objetivos, y sobre la injusticia reinante en 

las normas del comercio internacional, 

• el seguimie1ro y la verificación del cumplimiento de estos criterios, en cuyo marco 

debe corresponder un importante papel a las organizaciones del hemisferio sur, con 

miras a una reducción de costes y una mayor participación de las mismas en el 

proceso de certificación. 

"Entre las orga111zac1ones del comercio justo Europeas están: las que realizan 

operaciones de importación y distribución mayorista -que en su mayoría están 

afiliadas a Asociación Europea de Comercio Justo (EFTA)-, las tiendas del mundo 

que realizan distribución al detalle -agrupadas en la red Europea de Tiendas del 

Mundo (NEWS!)-, organizaciones certificadoras del comercio justo -agrupadas en la 

Organización Ccrti!ícadora del Comercio Justo (FLO)- y las organizaciones 

1·' 1:1 Conse_jo tic Administración de la OIT ha e~tablecido que ocho rnnvenios son "lüntli1n1entalcs". Estos abarcan lemas 
que son rnnsiderados como principios y derechos fundamentales en el trabajo: la libertad de asociación y la libertad 
sindical. y el reconocimiento eli:ctivo del derecho de negociación colectiva: la eliminación de todas las formas de trabajo 
forzoso u obligatorio: la abolición ekctiva del trabajo infantil: y la eliminación de la discriminación en 1naleria de 
empico y ocupación. Estc,s principios también están incluidos en la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos lündamentalcs en el 1rabajo ( 1998). En 1995. la OIT lanzó una camra11a para legrar la ralilicación universal de 
estos ocho convenios. Exi;tcn en la actualitlad 1nás de 1.200 ratilicacioncs de estos convenios. lo que rerrcscnta el 86% 
tic! número posible de rati:icacioncs. 
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certificadoras de productos orgánicos -afiliadas a la Federación Internacional de 

Movimientos para la Agricultura Orgánica (IFOAM). Además algunas de las 

organizaciones pertenecen a la Federación Internacional de Comercio Alternativo 

(1 FA T). Por otro lado, como parte de la evolución del movimiento, han surgido 

organizaciones especializadas de financiamiento para las redes de distribución en 

Europa y para productores en el Sur." (Lara, 2000, p.7) 

1.4 Comercio justo en América Latina 

Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Colombia, muchos 

pueblos y comunidades indígenas de América Latina han practicado desde la antigüedad 

relaciones de comercio con valores de reciprocidad y solidaridad que aun hoy persisten. Se 

puede afinnar que en los territorios de América conviven formas de intercambio de tipo 

solidario con el mercado moderno. 19 

El concepto de economía solidaria nace en América Latina y especialmente en Chile 

al comienzo de los at'ios 80's, como una necesidad de definir a las múltiples y heterogéneas 

experiencias de organización que desde 1974 se desarrollaban en Chile, en las poblaciones 

más afectadas por la crisis económica y política ocasionada por la dictadura?) 

En Argentina, el término comenzó a sonar con fuerza durante la crisis de 2001-

2002, aunque antes ya había muchas organizaciones que practicaban el comercio justo. 

En general, el movimiento del comercio justo latinoamericano se comienza a 

percibir a partir de la mitad de la década de 199021 y de ahí en adelante, se han ido 

desarrollando muchas iniciativas y encuentros. 

Un ejemplo ele esto es que en el 2001 se llevó a cabo el Encuentro Latinoamericano 

de Comercio Justo y Consumo Ético en Lima, mientras que en 2003 la Cooperativa de 

1
'' Cronista.com. Consultado el 18 dc marzo :w 12 en: h1tp:i'www.cronista.co111 pymc"Comcrcio-justo-todos-ganan-

201 1 0J0J-
00 1 7 .hunlhllp:. W\\ w _ i ica. in 11Esp/l'rogra111as/Tc1Ti torios/l'ublicacioncs'!;,20 Desarrollo%20 Rural!El'}"o20co111ercio'l o2Ojusto 
.pdr 
~"i)L Lp:l/v,·ww. vicarias u u;J/P!itlªJ!c ana I es! so I ida ü~_\!.._d/ cconom iaSo I ida ri af_Q,lq!me n tos/ ccon·~!ll_Ía~Qli!la_1j_¡¡,QP_!HL6_6. 1 1 . 
Desarrollo de la economía solidaria. 
~'Programa de Servicios Agrícolas Provinciales -PROSAP-Proyecto de Desarrollo de la Agricultura Orgánica Argentina -
PRODAO-. consultado el 15 de marzo de 2012 en: 
ht tp:: /www .agriculturaorgan icaamcricas.nct/Regiones/Suri Argentina; Documentos%20CI AO/Comcrc io _Justo_ cn_A meric 
a_ Latina_y _Argcntina _ 200·).pdl" 
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comercio justo de Chile organizó en Santiago de Chile el Seminario Internacional de 

Comercio Justo y Dcsa1Tollo Local. 

En ese mismo año, F ACES22 do Brasil organizó el Sern inario Internacional de 

Comercio Ético y Solidario en Sao Paulo. En el 2005 se celebró en Cochabamba (Bolivia) 

el "Encuentro Emprendedor de Economía Solidaria y Comercio Justo en América Latina", 

organizado por plataformas como la Red lntercontinental de Promoción de la Economía 

Social Solidaria (RIPESS), la Mesa MCLACJ, la Coordinadora CLAC, FACES y otras 

redes nacionales, centros estudios, fundaciones o instituciones. 2·' 

En la declaración de este encuentro los signatarios propusieron una nueva estrategia 

tanto de desarrollo como de redistribución de la riqueza que hiciera énfasis entre otras 

cosas, en la soberanía alimentaria "entendida como una estrategia específica de promoción 

y protección a una agricultura nacional que, aprovechando los recursos y capacidades 

disponibles, impulse la diversificación de cultivos que reduzca la alta dependencia de 

alimentos importados, y un manejo económico, social y ecológicarnente sustentable"2
~. 

Por su parte, la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños 

productores de Comercio Justo (CLAC) es la instancia de representación de organizaciones 

de pequeños productores democráticamente organizados, dirigida al fortalecimiento y 

desarrollo de las organizaciones de base. 

La coordin2,dora está abierta para orga111zac1ones de pequeños productores de 

comercio justo F AIRTRADE. Actualmente 300 organizaciones de pequeños productores en 

21 países de la región, están organizadas como "Redes de productos" y "Coordinadoras 

nacionales". Se estima que el número de familias o peque11os proc.uctores aliliados excede 

los 200,000 de esta manera se abarca más de un millón de personas. 25 

l'Oro de Articulación de Comercio Ético y Solidario 
'' Las relaciones de comercio _1usto e111re Europa y Am~rica Latina. ,.Una posihlc alianza :stral~gica para el desarrollo·>. 
recuperado el 18 <le lchrero de 2012 del sitio W ch de la Fundación Ortcg:1-

M araiión: http://www.ortegaygasset.edu-'rog/,er; 798/c ircunstancia/ano-vi---n-- 1 7---sept iembre-2008/in vestigac iones-en-
e u rsoilas- re lac ioncs-de-comcrc io-j usto-cn tre-eu ropa-y-ameri ca-1 atina- -- una-posible-ali a rva-esl ra Lcg ic a-para-e 1-,ksarrl, 110-
µ 3 
,., lhíd. 

'' Países pertenecientes a la Coordinadora Lat111oamericana y dd Carihe de l'equerios Productores de Comercio Justo. 
Recuperado el 17 de lebrero del 2012 del sitio Web de la CLAC: hllp: 1 clac-co1m:rciojmto.org/paises-y-produclos 
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"Muchas son las organizaciones de productores latinoamericanas que participan en 

el movimiento del comercio justo y que son miembros tanto de FLO como de IF A T. Así, 

de las 300 organizaciones miembros de IF A T, 42 son latinoamericanas (alrededor del 15 

por ciento), mientras que en FLO, de las 661 organizaciones de productores registradas, 

3 71 provienen de América Latina (aproximadamente el 56 por ciento).'' (Ceccon, 2008, 

p.117) 

Construir un movimiento de comercio justo, lomando corno base el europeo, en 

América Latina es Jlgo complicado y debería asumir características propias debido a que 

un comercio justo '.atinoamericano es algo todavía poco desarrollado a pesar detodos los 

procesos de integración vigentes. 

Además sería difícil pensar en un desan-ollo de este tipo de esquema entre 

comunidades de América Latina, puesto que los productos son similares. Se produce café, 

miel y granos, al igual que artesanías, que atraen más al mercado de Europa y Estados 

Unidos. 

Es por eso que se venden mús productos de comercio justo en el N01ie, porque al ser 

países desarrollados, tiene interés por conocer los productos del Norte, mientras que el 

comercio Sur-Sur es tan parecido que no sería redituable. 

A pesar de esto, "el MERCOSUR ofrece posibilidades más favorables para el 

desarrollo de comercio justo porque a diferencia del ALCA (Área de Libre Comercio de las 

Américas) y la OMC. por el sólo hecho de ser países fronterizos. ofrecen una oportunidad 

aún escasamente aprovechada para el desarrollo del comercio justo (actualmente en el 

MERCOSUR se está hablando de habilitar franjas fronterizas para facilitar la integración 

social y comercial especialmente para productores vinculados a las diversas formas de 

economía social -Misiones con Brasil y Paraguay, el Gran Norte - Bolivia y el noroeste 
. ,~ 1(l argenl1110 ). -

Según la Coordinadora Estatal de Comercio Justo en España, la Reunión 

Especializada de Cooperativistas y el Fondo Común Estructural del MERCOSUR forman 
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oportunidades que ya están siendo abordadas por mas de una red. Otras instancias de 

integración, como el ALBA o UNASUR, también aparecen como escenarios políticos que 

d . º7 
pue en ser aprovechados, cuanto menos 111dagados. -

En cuanto a cifras, no existen estadísticas sobre la totalioad de la producción y 

ventas de comercio _justo en América Latina que puedan servir para análisis comparativos. 

Sin embargo la Secretaría Regional de WrTOLA ha iniciado un proceso de obtención y 

anúlisis de datos. Aunque sus resultados no son aún definitivos, resulta posible constatar ya 

los cambios operados en los volúmenes de ventas durante los últimos afios. En 2007, 45 

miembros de WFTOLA comercializaron artesanías y alimentos por un valor de 47,180,708 

dólares; mientras que en 2009, 35 miembros (esto es el 70 por ciento del total de miembros) 

lo hicieron por un valor de 27,708,262 dólares.~ 8 

1.5 Relación de Sur a Norte 

El Norte y el Sur tienen condiciones políticas, económicas y sociales muy distintas, por lo 

que la perspectiva supone que la gran brecha que se da entre ambos se ocasiona por la 

desigualdad en cuanto a poder a nivel internacional, y el tema de las injusticias en cuanto a 

las relaciones comerciales llevadas a cabo entre el Norte desanollado y el Sur 

subdesarrollado. 

La principal crítica que se hace a los países del Norte es el desinterés y la poca 

sensibilidad a las necesidades de los grupos de productores o indígenas, en cuanto a lo que 

la relación de ayuda Norte-Sur se refiere. Los productores del Sur se encuentran en la 

mayoría de los casos con la desventaja de que los mercados estún dominados por un puifado 

de multinacionales del No11e. 

"Entre las organizaciones de la sociedad civil en los países en desarrollo existe un 

bajo nivel de información sobre la propuesta del comercio _justo. Mientras que en Europa se 

hace un gran énfasis en las campai1as de concientización pública y las acciones de cabildeo, 

en el Sur aún en el seno de las organizaciones de pequefios productores afiliados 

El Comercio .luslo en Lspa11a, disponible en www.comcrciojuslo.org 
~\lpCi1 
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participando en el comercio justo existe un alto nivel de desconocimiento de la estructura, 

forma de operación y los alcances de esta alternativa'·. ( Lara-Pineda, 2000, p.21) 

A continuación. basado en el libro de Michael Barral publicado en 1998, se enlistarán 

los compromisos que rigen la producción del comercio justo: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Deben organizarse a través de pequefias empresas y cooperativas que favorezcan la 

participación. la equidad y el funcionamiento bajo los criterios democráticos. 

Su labor se hace en condiciones sociales y laborales dignas, rechazando la 

explotación laboral de nifios y nifias, no haciendo discriminaciones por razón de 

género y desarrollando procesos de producción que respeten el entorno social. 

Deben promover un tipo de desarrollo ecológicamente sostenible: 

-No se aceptan los monocultivos, para evitar así la especialización en un solo 

producto. 

-No se acepta que se desplacen suelos que están dedicados a la alimentación de las 

propias colectividades. 

-No se aceptan ni pesticidas ni herbicidas que puedan acabar provocando problemas 

de deforestación y contaminación. 

Deben fomentar la economía local, el manufacturado y el \'alor afiadido de origen, 

comprando las mercancías lo más directamente posible a quienes las producen. 

Deben garantizar un precio justo por el trabajo realizado, de manera que permita 

vivir dignamente a los trabajadores en función del coste de la materia prima. de la 

producción obtenida, del tiempo y de la energía invertidos. 

Deben buscar el desarrollo integral de las comunidades y el incremento del nivel de 

vida de manera razonable y sostenida, por lo que parte del dinero se ha de invertir 

en proyectos. para la comunidad, en cualquier ámbito: escuelas, centros de salud, 

talleres para las mujeres, infraestructura, entre otros. 

• Deben buscar una relación continuada y a largo plazo entre las partes asociadas, 

dando lugar a una relación comercial directa. estable y per:;onal. Ello requiere que 

las organizaciones de comercio justo den apoyo a los productores a través de 

créditos que permitan el "prefinanciamiento", es decir, el adelanto de una parte del 
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precio de la producción ( frecuentemente un 50 por ciento del valor de una compra 

se paga al realizar el pedido) 

1.6 Relación de Norte a Sur 

Las organm:ic1ones de comercio justo deben ofrecer una salida comercial a los 

productos de las comunidades del Sur a través de importadoras que distribuyan los 

productos a tiendas de comercio justo, a ONG, y en algunos casos a los canales de 

comercio tradicional. Es muy importante que las organizaciones de comercio justo respeten 

el código deontológico de las ONG europeas sobre la imagen que se da de los productores. 

En la parte del desarrollo comercial, el papel de las ONG del Norte es 

comprometerse a pagar un precio justo que cubra las necesidades vitales, los costes de 

producción y un margen para invertir de nuevo, además de pagar por adelantado parte del 

precio para evitar en endeudamiento así como mantener una relación de trabajo a largo 

plazo. 

Las organizaciones deben promover el consumo responsable, una de las premisas 

fundamentales del comercio justo, creando conciencia entre las personas de que son ellas el 

pilar sobre el que se sostiene el mercado y que, por consecuencia tienen derecho a ser 

informadas de las condiciones bajo las que fueron elaborados los productos que adquieren. 

"Las relaciones Norte-Sur han estado dominadas por la política de poder. Las 

desigualdades económicas entre el Norte desarrollado y el Sur subdesarrollado, han 

coartado cualquier intento de unidad e igualdad enlrc las naciones . Esto debido a que el Sur 

es muy pobre, y que por lo Lanto, tiene menos poder; mientras que el Norte es rico y tiene el 

poder que la riquez a da en un mundo dominado por el mercado y por la capacidad de 

producir y comprar tecnología para usarla.''(Ceccon, 2008, p.43) 
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l. 7 Agentes del comercio justo 

Lo que hace interesante a este esquema es el papel de los agentes, ya que se espera un 

compromiso por parte de cada uno pare respetar los precios, apoyar la distribución del 

producto. promover su venta y sobre todo, otorgar la certificación. Estos agentes son los 

productores, importadoras, distribuidoras, asociaciones de etiqudado, marcas, ONG · s. 

punto de venta y consumidores. 

Cuadro 1 

Red de vínculos entre los distintos actores del movimiento del comercio justo 

J>AISES 
OELSUR 

/ .. --"'\ 
! \ 
1 1 
/ OAG. , 
1 DE . 
¡PROCUCTORES/ 
' 1 \ l 
\._ __ / 

0rgantl.1CIOn.'S 

de Comerc,o Juno 
tnt.arna<:IQna)~; 

Crgamzac10!'J!'s 
d~ Comemo Justo 

Nauonale1 

Cen,ncadoras 

lmp::,nadon;,1 
Mayon;u, 

PAISES 
OElNORTE 

Detallistas 

o 
supermercado·>! 

/,,,---.\ 
/ \ 

¡ \ 
CONSUMlDa. 1 

\ 1 

\ / 
'~_/ 

Fuente: Investigación "La Red cJel Comercir, Justo y sus principales actores". extraído del Portal de re,·istas 

cientiticas y arbitradas de la Universidad Nacional Autónoma de México: 

lllt¡J_://w,~v ._r~v istas. u1iar11J.ll~i11dl:_X php/rig/a rt ic le/v iew / 1 X09 2 

En el Cuadro I se observan los canales de distribución de la red de producción de 

comercio justo: los países del Sur. como organizaciones de prcductores, distribuyen a 

través ele las organizaciones internacionales, que fungen como comercializaeloras

exportadores de esta producción. En los países del Norte existen tres canales ele 
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distribución: las organizaciones locales-nacionales de comercio justo; las ce11ificadoras o 

pequciias distribuidoras que etiquetan y validan que la producción cumpla los estándares de 

comercio _justo, y finalmente, las empresas importadoras mayoristas, es decir, aquellas que 

compran productos con los estándares de comercio justo, a trav<is de los acuerdos que 

establecen con las organizaciones internacionales. A través de estas tres vías, la producción 

llega a los consumidores del Norte, ya sea por medio ele la venta directa en supermercados 

o por establecimientos independientes que forman redes-sucursales de distribución de estos 

productos. 

Productores 

Son el primer eslabón del comercio justo. En este esquema, lo más funcional es la 

cooperación como eje fundamental, contrario al modelo económico convencional de la 

producción individuo-empresa. Dentro del esquema de cooperación. cada productor se une 

a otros productores en igualdad de condiciones, con la visión de un proyecto económico 

alternativo que se justifica en la base del respaldo social y solidario. 

Los productores en situaciones desprotegidas de países del Sur son la razón ele ser y 

existir del comercio justo. Estas se agrupan en cooperativas, familias, asociaciones de 

mujeres, de discapacitados, organismos estatales o empresas privadas, entre otros. 

Autores como Martínez-Orozco ( 1996), establecen que para que los productores 

puedan participar en el esquema del comercio justo deben seguir una serie de criterios: 

• Organizarse en cooperativas o pequeiias empresas que promuevan la participación, 

la equidad y su funcionamiento de manera democrática. 

• 

• 

) Jacer que las labores se lleven a cabo en condiciones soci,tles y laborales dignas 

que rechacen la explotación laboral de niiios y las discrim.naciones por razón ele 

género, generando así un entorno social de respeto. 

Promover un desarrollo ccológicamente sostenible evitando así practicar los 

monocultivos y desplazar sucios que estén dedicados a la alimentación de las 

propias colectividades, de igual manera no deben utilizar pesticidas o herbicidas 

que puedan acabar provocando problemas de deforestación y de contaminación ele 

los suelos. 
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• 

• 

• 

• 

Buscar el desarrollo integral de las comunidades incremcnt,,ndo el nivel de vida de 

manera sostenida, por lo que se deberá invertir parte del dinero obtenido en 

proyectos para la comunidad como lo son escuelas, centro~; de salud, talleres para 

mujeres, infraestructuras, etcétera. 

Proteger los derechos humanos, sobre todo el de los niños, niñas, mujeres y pueblos 

indígenas y minoritarios. 

Respetar el entorno cultural. 

Elaborar productos de calidad . 

1 mportadoras 

Las importadoras o comercializadoras de comercio justo pueden ser cooperativas, empresas 

u ONG 's, que compran directamente a los productores eliminando intermediarios y 

pagándoles un precio establecido de común acuerdo. 

Este es un punto importante, ya que una de las premisas ck este esquema es dejar 

atrás el pesado trámite de tener que lidiar con varios intermediarios, lo cual también llevaba 

a que los productores tuvieran que pagar más, contrario a lo que se paga con un solo 

intermediario. 

Como veremos mas adelante, el prec10 debe cubrir los costes de producción, 

pcnnitir una vida digna y dejar un margen para poder reinvertir. Las importadoras deben 

ser transparentes en su gestión interna y proporcionar apoyo a los grupos productores 

mediante formación, asesoramiento, investigación de mercados, leg slación, entre otras. 

Es importante el papel de las importadoras ya que los productores se enfrentan al 

problema de conseguir financiamiento para pagar la materia prima y cubrir sus necesidades 

básicas durante el periodo de producción. 

Asociaciones de etiquetado 

Algunas de las principales iniciativas de certificación de comercio justo provienen de las 

siguientes organizaciones: 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Max Havelaar: creado en l lolanda en 1988 y utilizado en Holanda, Bélgica, Suiza, 

Dinamarca y Francia en productos como el café, el cacao, el chocolate y la miel. 

TransFair: creado en Alemania en 1993 y utilizado en Alemania, Austria, Canadá, 

Luxemburgo y Japón en productos como el café, el té, la miel, el azúcar y el 

chocolate. 

FairTrade Mark: creado en el Reino Unido en 1994 y utilizado en Gran Brelafia e 

Irlanda en productos como el café, el chocolate y el té. 

Rattvisemürkt: creado en Suecia en 1997 . 

ReiluKauppn: creado en Finlandia en 1998 . 

Comercio justo México: creado en 1999, es la única iniciativa nacional ele un país 

del Sur y brinda su sello a nueve marcas de café en México. 

Organizaciones sombrilla 

El punto medular que marca la diferencia con las organizaciones comunes, es que las de 

comercio justo deben destinar una parte de estos beneficios para fines sociales como la 

educación, la salud y la formación profesional de la propia comunidad. 

Las organizaciones fungen como intem1ediarios entre el productor y el consumidor 

y Ilevana cabo operaciones tanto de importación como de distribución mayorista y 

minorista. La primera de ellas es la Asociación Europea de Comercio Justo, conocida como 

EFTA por sus siglas en inglés (European Fair Trade Asociation). 

Fue establecida en 1990 y trabaja con unos 550 grupos de productores. Una de sus 

funciones más importantes es buscar infonnación sobre las norma~; y reglamentos para los 

diferentes tipos de productores para de esa manera lograr establecr unos criterios iguales 

para los productores y lodos los países de Europa, de manera que se eviten posibles 

problemas en las importaciones. ( Martínez-Orozco, 1996) 

Como intermediaria, EFTA se encarga de planear estrategias de apoyo para los 

productores, por medio de la promoción de prácticas de comercio justo. También desarrolla 

investigaciones e implementación de iniciativas de ley o políticas públicas que se presentan 

ante las instancias gubernamentales para su posible práctica, como la Comisión Europea y 

el Parlamento Europeo. 
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También se encarga de la coordinación de acuerdos comerciales, la obtención de 

recursos, el apoyo para la realización de campai'ias conjuntas, y la comunicación constante 

con los productores, a quienes brindan apoyo técnico, capacitación en los métodos de 

agricultura orgánica y técnicas textiles, y ayuda en cuestiones de manejo financiero . 

contabilidad y estructura organizativa . 

NEWS! Por sus siglas en inglés (Network of European World Shops) es la segunda 

red de tiendas mundiales de comercio justo fundada en 1994. Se encarga de coordinar las 

asociaciones nacionales de tiendas de comercio justo, con,)cidas también como 

"worldshops" (tiendas del mundo), de trece países de Europa2
'\ con un total de más de dos 

mil quinientas tiendas . 

Esta asociación se encarga de la mercadotecnia del producto. la administración y la 

manera en que las tiendas pueden lograr mejores precios, premisa importante en que se 

basa el comercio justo. Posibilita la comunicación directa entre sus miembros y organiza 

campai'ías a nivel nacional e internacional, además de realizar presión política en el ámbito 

europeo. 

La asociación internacional de comercio justo. IFAT, por sus siglas en inglés 

(lntcrnational Fair Trade Association). fue establecida formalme1:te en 1990. Basada en 

Holanda y con once importadoras establecidas en nueve países europeos (Alemania, 

Austria, Bélgica, Espa11a, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido y Suiza), mantienen 

relaciones comerciales con más de seiscientas cooperativas o asociaciones de productores 

de América Latina, Asia y África. 

"Representa cerca de 270 organizaciones de comercio libre en 60 países, cerca de 

dos tercios de las cuales están en el Sur. 1 FA T construye el mercado para y habla en 

representación del comercio justo. Se mantiene en contacto regular con los miembros, 

motiva el monitoreo y las reuniones estándar y mantiene conlcrencias bianuales. La 

mayoría de los miembros son organizaciones productoras e importadoras.''. (Witkowski, 

2005. p.28) 

~-, Akmania. Austria . B.:lgica. Dinamarca. Espath. íinlandia. rrancia . Holanda. Italia. Ponugal. Reino Unido. Suecia y 

Suiza. 
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Esta organización incentiva la cooperación a nivel regional, promoviendo así el 

desarrollo del comercio justo y las opo11unidades de los pequefios productores marginados 

del Sur. 

"Opera como un foro de intercambio de infonnación y de id~as, conformando la red 

o coordinadora internacional más antigua dentro del movimiento. Por su trayectoria y 

reputación, el Código de Práctica de I FA T es el documento que le proporciona a muchas 

organizaciones la filosofía básica y los principios comunes del Comercio Justo". (Ceccon, 

2008,81) 

Los miembros de IFAT se adhieren a las siguientes prácticasºº: 

• 

• 

Compromiso con el comercio justo - En su actividad comercial procuran el 

bienestar social, económico y ambiental de los productores marginados de los países 

en vías de desarrollo. Por ello practican el comercio en 1:ondiciones equitativas, 

pagos justos por la mano de obra del productor y precios justos. Identifican las 

estructuras, mecanismos, prácticas y actitudes comerciales injustas y las evitan. En 

vez de competir entre sí, los miembros de IF A T cooperan para promover el 

comercio justo y la justicia social, sus prácticas comerciales favorecen al productor 

y no constituyen un medio para maximizar sus utilidades a costas del productor. 

Transparencta- Comparten periódicamente y en forma totalmente abierta su 

información financiera, políticas de gestión, prácticas comerciales, fuentes de 

productos, planes y programas de producción, marketing y desarrollo. De esta 

manera tanto los miembros de IF A T como el público en general pueden evaluar la 

efectividad financiera y social de IF A T y de cada uno de sus miembros. Sin 

embargo esta política de apc11ura respeta informaciones comerciales o políticas de 

carácter confidencial. 

• [:tica - En la estructura de sus orga111zac1ones los miembros de I FA T reflejan su 

compromiso con la justicia, el empleo justo, contabilidad oficial, y emitir reportes 

periódicos financieros y de actividades. Procuran alcanzar la mayor eficiencia 

posible al menor costo, y, según las características de cada organización, involucran 

111 
Aprobado en la Conferencia de ll'AT en 1995. en New Windsor, Maryland 13 de mayo de 1995. Consultado en d sitio 

\V eb de: hllp: '/asociacion.ciap.org/articlc.php''lang=es&id _articlc= 177 
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• 

• 

• 

• 

• 

a los trabajadores en la gestión y en la toma de decisione~;_ Intentan brindar a sus 

trabajadores ingresos que les permitan cubrir sus necesidades básicas, incluyendo 

atención de la salud, educación y capacidad de ahorro. 

Condiciones de Trabajo - Garantizan un ambiente de trabajo seguro que cumpla al 

menos con los reglamentos de seguridad industrial de su localidad. Brindan 

oportunidades a todas las personas para que desaiTollen su potencial. Se aseguran de 

que el trabajo se realice en condiciones de trabajo humanas, utilizando materiales y 

tecnologías apropiadas y desarrollando buenas prácticas de trabajo y producción. 

Empleos con Igualdad de Oportunidades - Se oponen a la discriminación y aseguran 

igualdad de oportunidades en el empleo tanto a hombres como a mujeres que sufran 

la explotación de su trabajo, los efectos de la pobreza y de prejuicios raciales, 

culturales o de género. 

Preocupación por las personas - Promueven el desarrollo que mejore la calidad de 

vida y que sea sostenible y responsable tanto para las personas como para el mundo 

natural. No explota el trabajo infantil. Las actividades comerciales no contravienen 

los reclamos de pueblos nativos sobre sus tierras u otros recursos de vital 

importancia para su modo de vida. 

Preocupación por el Medio Ambiente - Promueven la comercialización de 

productos que no sean perjudiciales para el medio ambiente y administran los 

recursos en fonna sustentable, salvaguardando el patrimonio ecológico. 

Respetan la Identidad Cultural de los Productores - Alientan la producción y 

desarrollo de productos propios de la tradición cultural de los productores y hechos 

en base a sus propios recursos naturales. Promueven el empleo de los conocimientos 

artísticos, tecnológicos y organizativos de los productores como una forma de 

ayudarlos a preservar y desarrollar su identidad cultural. 

• Educación y Promoción y Defensa del Comercio Justo - Educan e informan a los 

consumidores sobre el injusto orden económico mundial y sobre la pobreza de los 

productores del tercer mundo. Promueven el mayor grado de justicia que se alcanza 

con el comercio alternativo y lo difunden como modelo válido para cambiar las 

injustas estructuras y actitudes del comercio internacional. Aumentan la conciencia 
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del público y de las empresas respecto al comercio alternativo y sobre los valores 

culturales y tradicionales del Sur para promover comprensión y respeto intercultural 

hacia sus pobladores. 

Finalmente las iniciativas de etiquetado de libre comercio tienen su propia asociación, 

la FU) (Fair Trade Labeling Organizations International). 

Debido al creciente desarrollo del comercio justo en los últimos afios, surgió la 

necesidad de encontrar algún mecanismo que garantizara que el prcducto que estaba siendo 

vendido bajo el concepto de comercio justo cumpliera efectivamente con los principios del 

movimiento. 

De esta manera surgieron iniciativas provenientes de organizaciones de comercio 

alternativo del Norte, para certificar por medio de los sellos Fairtrade, Max Havelaar y 

Transfair, entre otros. En la búsqueda de unir esfuerzos por parte de estas iniciativas, se 

fueron conjugando los mecanismos de certificación, a uno solo est,lblecido en 1997 a nivel 

mundial: FLO 

FLO es una federación fonnada por las iniciativas nacionales del sello de comerc10 

justo FAIRTRADE31 y las redes de productores que representan a organizaciones de 

productores certificadas FAIRTRADE en Latinoamérica, África y Asia. FLO es miembro 

de ISEAL, la asociación global para los estándares sociales y medioambientales. 

"La organización es responsable de la definición y certificación de los criterios de 

comercio justo FAIRTRADE. Su sello de comercio justo garantiza que un producto ha sido 

elaborado cumpliendo con los principios de comercio justo y de que los productores 

invierten en su desarrollo los beneficios obtenidos gracias al comercio justo FAIRTRADE. 

Permite que importadores y distribuidores convencionales puedan ofrecer productos de 

comercio justo con un distintivo que les caracterice".12 

El sello FU) está presente en 22 países y representa a 600 orga111zac1ones y 

garantiza que parte de los beneticios se reinvierten en mejoras sociales para las 

' 1EI Sello r-AIRTRADE es un instrumento de ccrtilicación que da mayor acceso al mercado a los productos de comercio 
justo. ol"rece garantías al consumidor de que el producto que lo porta cu111plc los estónda ·es internacionales de comercio 
justo de FU) y facilita el acceso de dilcrcntcs agc'ntcs comerciales a los productos de com,rciojusto. 
''Garantías y redes de comercio justo. Consultado el 14 de mayo de 2012 del si1io Web de lntennón Oxi"a111: 
ht tp:/ iwww. i ntennonox fam org1es/quc-hace111osicomerc io-justo/co1110-trnhaja111os garant ia~;-redes 
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comunidades y que se mantengan criterios para meJorar las ccndiciones de pequei1os 

productores y trabajadores asalariados en grandes plantaciones. 

FLO está divida en dos organizaciones: 

• 

• 

FLO Internacional es una asociación que involucra a múltiples grupos de interés y 

agrupa 20 iniciativas del sello, organizaciones de productores. comerciantes y 

expertos externos. Desarrolla y revisa criterios y ayuda a los productores a sacar 

provecho de las oportunidades del mercado'·. 

FLO-CERT es una sociedad de responsabilidad limitada que coordina todas las 

tareas y tramita toda la información relativa a la inspección y a la certificación de 

los productores y del comercio. Es importante destacar que sigue la norma 

internacional ISO para organismos de certificación (ISO 65)13 

Los actores que participan en F AlRTRADE se someten a auditorias regulares por parte 

de la auditora independiente FLO-Cert, cuyo sistema de certifi.::ación cumple con las 

exigencias de la norma para certificaciones, la ISO 65. "Auditores independientes auditan a 

más de 1,000 comerciantes a nivel mundial así como a los grupos productores y con estos 

controles se garantiza el cumplimiento de los estándares FAIRTRADE y que los ingresos 

adicionales lleguen a las organizaciones de productores en países er. vía de desarrollo y que 

se utilicen allí de forma democrática y sostenible". 34 

n Es la normativa para los organismos de certilicación que trabajan con sistcmas de ,~ertilicación de productos mús 
aceptada intcncionalmente. En todo el mundo se acepta esta normativa como el mayor indicativo de que un organismo de 
certilicación es competente. FLO-cert sigue esta normativa en todas sus gestiones de certilicación. 
'"Oportunidades en la crisis. Consultado el 20 de mayo de 2012 del sitio Web de Fairtradc Espa11a: 
http://www.sel locomerc iojusto.org, rnrn/li leinot icias/Mcrnoria_ F ai rtrade Espana_ wcb.pdf 
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"Las iniciativas de etiquetado certifican que las cadenas de suministro, 

generalmente para materias primas agrícolas más que para artesanías diferenciadas de alta 

calidad, se acojan a los principios del comercio justo. Su meta e:, colocar los productos 

comestibles dentro de los canales de distribución de las principales compañías, alcanzando 

así a un vasto grupo de consumidores". (Witkowski, 2005,28) 

Las cuotas ele licencia que pagan las compañías son usadas para financiar los 

esfuerzos del proceso de etiquetado, que incluye inspecciones regulares de productores y 
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auditorias de los intermediarios de la cadena de suministros. Dieciocho iniciativas 

nacionales diferentes existen en América del Norte, Europa y Japónl:i 

\S lbid 
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Cuadro 3 

Actores en el comercio .iusto 
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FAT ~~ 

Fuente: CEDECO. disponible en http://www.cedeco.or.cr/boletin 17.htm 

Marcas 

La marca más grande de venta de comercio justo en Gran Bretaña y tal vez en el mundo es 

Cafédirect, la cual comenzó en 1991 por cuatro organizaciones de comercio alternativo: 

Oxfam. Traidcraft, Equal Exchange y Twin Trading. Cafedirect compra a 33 

organizaciones de productores en once países. Vende café, té y café de cocoa en las tiendas 

éticas como las de Oxfam y a través de cadenas grandes como Tesco entre otras. También 

vende a cafés, restaurantes, sitios de entretenimiento, hoteks y establecimientos 

educacionales. (Witkowski, 2005) 
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Trabaja con productores de Camerún, Costa Rica, República Dominicana, Haití, Kenia, 

México, Nicaragua, Perú, Ruanda, Sri Lanka, Tanzania y Uganda, entre otros. 

Organizaciones No Gubernamentales 

Es de suma importancia el papel de las orgamzac1ones no gubernamentales que llevan 

consigo la responsabilidad social que tienen los países de Norte para con los países de Sur. 

Además, constituyen un fuerte grupo de presión política y social sobre los organismos 

internacionales y las instituciones y su poder de acción puede inclusive derivar en cambios 

en políticas públicas de los países ricos?' 

Estas organizaciones no gubernamentales realizan vanas funciones para ayudar a 

los productores a poder tener un mayor desarrollo. Entre sus funciones está establecer 

mecanismos de comercio justo, fomentar el cooperativismo y el asociacionismo entre los 

emprendedores y prestar apoyo técnico y capacitación. 

Algunas otras, como SETEM en Madrid37
, trabajan para acabar con las 

desigualdades entre los países del Norte y del Sur mediante la educación para el desarrollo, 

la sensibilización, el comercio justo, las finanzas éticas y el voluntariado. 

Quizá la más famosa sea Oxfam Interrnón, quien apoya a 113 grupos productores de 

África, América Latina y Asia, ofreciéndoles las herramientas y la asistencia técnica 

necesarias para que se incorporen al mercado internacional. 

Trabajan directamente con los países más empobrecido:, y los grupos menos 

desarrollados, dan prioridad a las mujeres y fomentan la continuidad en la relación 

comercial para posibilitar el desarrollo del grupo. 

Tienen también proyectos y programas de desarrollo orienlados al fortalecimiento 

de las organizaciones de producción. Se orientan a conseguir la sostenibilidad como 

organización y su favorable integración en el mercado convencional. 

Un ejemplo de estas organizaciones es la entidad de benelicencia registrada en el 

Reino Unido, TWIN, duefia única de Twin Trading, una compaiiía de garantía limitada que 

'''l_llljl;!iw \VW ji ca, in t Esp,l'_rQgi:amasT e rri torios,J'1!\il~¡_¡c i 01~..:sº~,1 (_) Qesa rrol lo'Yu2 O R u ra I .· El ''_o~Qcnmercio'1/c,]0jus_to.p_¡!J· 
Op. cit 
'

0

SETEM es una l'cderación de I O ONG de solidaridad internacional nacida en 1 %8 qw.: centra su trabajo independiente 
en concienciar a nuestra sociedad de las desigualdades Norte-Sur. denunciar sus causas y promover translormaciones 
sociales. individuales y cokcli\ as. para conseguir un mundo mús justo y solidario. 
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comercia directamente con grupos de productores de países en vías de desarrollo. Todas las 

ganancias comerciales son reinvertidas en los proyectos de Twin en ongen en 

Latinoamérica, África y Asia. ,H 
Comenzó como Red de Información del Tercer Mundo, impartiendo conferencias, 

seminarios, así como emitiendo publicaciones y boletines con anuncios para productores a 

pequei,a escala. La evolución de este trabajo llevó a TWIN a realizar funciones de 

asesoramiento y apoyo a las organizaciones de campesinos y artesanos del Tercer Mundo 

para que pudieran consolidar su posición en el mercado mundial y así movilizar el poder 

del consumidor como aliado en esa tarea. (Barrat, 1998) 

Otro ejemplo es la asociación civil Comercio Justo México (Fair Trade Mexico), 

que nonna y promueve productos y servicios de comercio justo d~ pequei"tos productores 

mexicanos en beneficio de su desanollo social, económico y ambientalmente sustentable, 

en una relación solidaria con los consumidores.39 

Puntos de venta 

Las tiendas de comercio justo, conocidas también como Worldshops y gestionadas en su 

mayoría por ONG 's sirven como punto de venta en donde los consumidores pueden 

adquirir productosy son un punto de infonnación y un lugar donde se desarrollan 

actividades de sensibilización, difusión y campañas de presión. 

Lo que diferencia a las tiendas de comercio justo, es que éstas renuncian de manera 

voluntaria a parte de los márgenes de ingreso para dotar de mayor beneficio al productor. 

Los productos son comprados directamente a organizaciones de productores, eliminando 

así los gastos de intermediación. 

Se debe dejar claro que las tiendas no importan los produi:tos de manera directa, 

más bien los adquieren a través de importadoras que son las que compran directamente a 

los productores. 

La mayor parte de las ventas de productos comercio justo se hace en los 

supermercados donde los productos comercio justo tienen que estar certificados por FLO. 

"Silio de negocios co111,:rci,1lcs de TWIN. Consullado el 13 de 111ayo de 2011 del silio Web de T\VIN: 
hl I p:/.1www .1 w in.org.uk/es/qu i%(' .1°/4,A 911es-so111os 
'''Misión de Comercio Juslo A.C. Consullado el 5 de abril de 2012 del silio Web de Co111ercio Juslo A.C.: 
h11p:i'www.come1-ciojus10.com.111x.1indcx.phplquienesso1110s-111ai11111cnu-26 
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Más de 55,000 supermercados en Europa venden productos con el :,ello del comercio justo 

certificados por FLO. En los Estados Unidos existen más de 30 cadenas de supermercados 

y cientos de tiendas del mundo o tiendas solidarias. 40 

Consumidores 
En este esquema es importante la relación directa que se da entre consumidor y productor, 

comparada con el comercio convencional, en donde se involucran muchos más actores. El 

consumidor adquiere el producto, la mayoría de las veces, por una convicción sobre los 

beneficios sociales y monetarios que este comercio deja a los productores. Es por eso que 

"uno de los objetivos del movimiento del comercio justo es hacer del consumo consciente y 

responsable un medio para que los consumidores participen en el proceso de cambio en las 

condiciones de trabajo de los productores y en el desarrollo sustentable de sus 

comunidades". (Ceccon, 2008, p.78) 

El consumidor se asume como actor clave en la cadena y en palabras de un 

consumidor responsable, éste sería aquel que, "es consciente del poder de su consumo para 

elegir determinados productos elaborados con dignidad por productores asociados de la 

región o de la ciudad. Busca que su consumo genere solidaridad y no es indiferente ante la 

explotación o la injusticia social. Su consumo lo hace sobre la idea de mejorar las 

condiciones de vida de los productores y también como un apo11e de carácter social a la 

equidad". 41 

Los productos de mayor venta son: café, cacao, té, azúcar, fruta o algodón, mientras 

que la artesanía se ha estancado. Para que el comercio justo funcione, necesita de 

consumidores conscientes y responsables, generalmente de países ricos que estén 

dispuestos a pagar un precio mayor por los mismos productos en los canales 

convencionales. Europa es un buen ejemplo de esos consumidores. Toma mucha relevancia 

"' hltp:,l/www.cedeco.or.cr/boktin 17.htrn 
"

1 El comercio justo corno alternativa para el desarrollo equitativo. Consultado el 23 de abnl de 2012 del sitio \Veh del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura: 
h 11 p :/ /www. i i ca. i 11 t/Es p/Progrn 111as/T erri torios/ Pub I i caci ones'X.20 D.:sa 1To l lo%2 O R u ra 1/E l '1/c 20co111erc i o%2Oj us to. pd r 
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el hecho de que el consumidor se convierta en difusor y forme pane de una red de nuevos 

consumidores articulados. 

Cuadro 4 

Porcentaje de precio de venta 

fuente: Olokuti, tu mundo sostenible. Disponible en 

http://www.olokuti.com/catalog/olo _insl_ comercio justo_ soste11ible.php 
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Conclusiones 

El comercio justo es visto corno una alternativa para que los productores del Sur dejen a un 

lado la pesada carga de lidiar con varios intermediarios que desean abaratar su producto 

para ellos, a su vez, venderlo a un precio excesivo, por lo que no llega a ser un comercio 

justo ni para el productor ni consumidor. 

Es notorio que este esquema es mayormente conocido por los países y 

consumidores europeos, mientras que en América Latina hace falta desarrollar una cultura 

sobre comercio justo y economía responsable, al igual que sobre los productos orgánicos y 

la vida sustentable. 

Los beneficios del comercio justo no son sólo obtener un meJor precio para el 

producto, este esquema es impulsor del desarrollo social dentro de las comunidades, 

proporcionándoles mayores herramientas para su educación, manutención, autoconsumo y 

producción. 

El problema del comercio convencional es que por lo general beneficia a los 

grandes productores y cadenas comerciales, por lo que si bien la p:emisa del libre comercio 

es eliminar las barreras para lograr un comercio más equitativo, sabemos que esto muchas 

veces no sucede y los precios pagados por un producto mucha:, veces no retribuyen en 

ayuda para los productores. 

El papel de los agentes es de vital importancia para el funcionamiento de este 

esquema, en especial el que el consumidor entienda por qué está pagando un sobreprecio y 

cómo se ve reflejado en la vida de los productores. 

El comercio _justo no sólo es una manera alternativa de vender productos, es un 

esquema que promueve el desarrollo social dentro de las comunidades, siendo una 

alternativa para invertir en centros de cómputo, escuelas, alimento y herramientas para 

cultivar de nuevo o comprar material para producir más artesanías. 
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CAPITILO 11 Funcionamiento del esquema y 

estudios de caso 
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Este capítulo /rola sohre el proceso de certificación que siguen las co11111nidades con el.fin 

de poder obtener el sello de comercio justo, haciendo especial én/'asis en el caso mexicano. 

Se explicon las facilidades. dificultades. así como las opiniones específicas de algunos 

grupos ele productores del Sur. Contiene estudios de caso de la co1111111idad mexicana, La 

Tosepan Titataniske. así como algunos testimonios de Asia_\' Áfi·icu. Finalmente se hace 1111 

comparativo sohre la penetración _1· conocimiento en/re la sociedad de es/e tipo de 

eSCJlli!/1/a. 

*** 
2.1 El proceso de la certificación 

La etiqueta de un producto de comercio justo contiene gran cantidad de información sobre 

la comunidad de origen y el proceso que se ha seguido para la elaboración, como se hace 

con los productos orgánicos. Para los consumidores del Norte. hay un consumo más 

consciente al mirar la etiqueta de los productos. considerado a veces inclusive como un acto 

educativo. 

·'Los sellos de comercio justo fueron creados a finales de 1980 y han permitido un 

importante crecimiento en los volúmenes de venta y los puntos de distribución de los 

productos del comercio justo" (Lara, 2000, p.11) 

La elaboración de un documento nonnativo es el primer paso para la certificación 

de productos agrícolas. Una vez adoptado el pliego de condic .ones, se implementa el 

control y la ce11ificación de los productos por organismos de certificación. 

La certificación participativa, propuesta elaborada por ciertas ONG brasileñas 

repai1e los costos de la certificación entre productores y consumidores y se basa en visitas 

cruzadas entre productores. visitas de consumidores y procesos de certificación en 

instancias mixtas. (Pons y Sivardiere. 2002) 

Entre los beneficios que existen en la acreditación de productos. es que hay acceso a 

nuevos mercados y se demuestra el compromiso social de la empr,~sa hacia los trabajadores 

y la comunidad. además de garantizar a los consumidores que los productos de la empresa 

son elaborados de forma sustentable y responsable. 

Otro punto importante de la certificación es que garantiza que la empresa cumple 

con las exigencias laborales locales e internacionales y quiere decr que el pago de la prima 

41 



en los productos certificados va directamente a un fondo en benelicio de los trabajadores de 

la cooperativa. 

El manual de capacitación de la Oficina Regional de la F AO para América Latina y 

el Caribe establece que los costos de certificación varían considerablemente según los 

productos, las cantidades y los países. Los precios son fijados por cada organismo de 

certificación según una regla: número de sitios de producción. volumen de producto, 

número de referencias distintas, de procesos distintos, etc. 

El organismo de certificación debe ser independiente de las actividades económicas 

del sector. Un porcentaje de la facturación no permite garantizar suficientemente esta 

independencia. Por el contrario, el número y la duración de los controles deben depender de 

los riesgos y de los volúmenes de productos. Es por eso que la fa::turación puede ser una 

referencia para calcular una cierta proporción de los gastos de certificación, pero siempre 

debería haber una parte fija, generalmente la más importante. 

"Quienes emiten los sellos son los organismos de ce11ificación, todos agrupados en 

FLO, quienes a su vez lijan en conjunto los criterios que han de cumplirse para que un 

producto pueda exhibir algunos de los sellos de Comercio Justo Así, tanto productores 

corno comerciantes pueden presentar una solicitud para obtener un sello para sus productos 

que se otorgará después de que se haya comprobado que se respetan los criterios fijados y 

se haya pagado las tasas de licencia". (Rocha, Ceccon, 2009, p.98) 

El Sello de Certificación de Comercio Justo F AIRTRADE es una etiqueta de 

producto pensado principalmente para ser usado en la caja del producto. Es licenciado por 

FLO y por las iniciativas del sello. Cualquier uso de éste en los productos o con fines 

prornocionales requerirá autorización previa por escrito de FLO o de una iniciativa del 

sello.42 

Obtener el sello de comercio justo es un trabajo que requier,:: de ciertos trámites para 

la comunidad, por lo que en muchas ocasiones suele ser burocrá".ico y no asegura que el 

producto se venda por el simple hecho de tener el sello. 

·''··uso del sello FAIRTRAD[". Consultado el 26 de lebrero <le 2012 dd sitio Wch de FAIRTRADE l8111crna1ional: 
http://www. fairtradc. ncl/us ing_ thc _ fa irtradc _rnark. O. h1111 I'' & L= 1 
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Según la página Web de FAlRTRADE, para demostrar cuál es el proceso a seguir 

para la certificación y los criterios que se le pide a los productores, aunque hay para 

pequeños productores, para trabajo contratado, producción bajo contado, entre otras. 

A continuación se enlistarán los principales criterios para pequeños productores, ya 

que son los casos de las comunidades a describir en el trabajo. Uno de los criterios es que la 

mayoría de los miembros de la organización deben ser pequeiios agricultores, que no 

dependen de trabajadores contratados todo el tiempo, sino que manejan su explotación 

principalmente por medio de su propio trabajo y el trabajo de los miembros de su familia. 

Existe una lista amplia de requisitos generales, pero es de suma importancia destacar los 

que son más representativos para este tipo de esquema alternativo, puesto que clasifica a 

los pequeiios productores de dos maneras: 

• Si los miembros producen productos menos intensivos en mano de obra ( cacao, 

café, hierbas aromáticas, infusiones y especias, miel, nueces, semillas oleaginosas, 

cereales, algodón sin desmotar), son pequeiios productores si cumplen con las 

siguientes condiciones: 

· El trabajo agrícola se realiza principalmente por los miemxos y sus familias. 

· No contratan trabajadores durante todo el aiio. 

• Si sus miembros producen productos más intensivos en mano de obra (azúcar de 

caña, fruta y verdura preparada y preservada, fruta fresca, vegetales frescos y té), 

son pequeños productores si cumplen con las siguientes co-1diciones: 

Contratan un numero menor que el máximo de trabajadores permanentes. tal y 

como lo define el órgano de certificación. 

· La tierra que cultivan es igual o inferior a la media de la región, tal y como lo 

define el órgano de certificación. 
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· Pasan la mayor parte de su tiempo trabajando en activdades agrícolas en sus 

fincas. 

· La mayor parte de sus ingresos provienen de su finca. 

Otro de los principales criterios es que al menos de la mitad del volumen que se 

vende como comercio justo FAIRTRADE al año debe ser p:oducido por pequeños 

productores. 

Por otra parte, la Organización Mundial de Comercio Justo establece en su sistema 

de gestión ele comercio justo sustentable que es necesario un estándar mundial moderno y 

voluntario para identificar y definir las reglas de este esquema para poder otorgar una 

garantía de auténtico comercio justo, lo que se vuelve una seguridad para los consumidores, 

sociedad civil y autoridades reguladoras.43 

"(El) Comercio Justo debe convertirse en el punto de referencia y el ejemplo de 

responsabilidad social de las empresas en el mercado internacional. Este Estándar y su 

proceso de ce11iticación están por consiguiente abiertos a cualquier organización en el 

mercado mundial."-1-1 

La crítica que se hace hacia los procedimientos de certificación es que se han vuelto 

bastante estrictos, por lo que se ha llegado a creer que el sistema de certificación se guía 

más por cuestiones comerciales que por solidaridad. Además los ·1roductores deben pagar 

una parte ele los costos de la utilización de los sellos. 

Otro problema ha sido la queja de los productores ante la falta de transparencia de 

FLO para evaluar y ce11ificar. Por otro lado, la aplicación de las normas de certificación, 

controles, penalidades y premios incrementan los costos ele producción e inclusive expulsan 

a algunos productores de la cadena. 

Se critica el proceso de certificación debido a que es caro y toma tiempo, por lo que 

además del pago del auditor europeo que vine a certificar el producto, si se suma la cuota 

inicial, mas los días gastados en el proceso, es probable que el productor tennine pagando 

una suma elevada, que se tiene que repetir cada año para conservar el certificado.45 

J'Acreditacioncs de comercio justo. C'onsuliado el 17 de mayo de 2012 del sitio Web de Comercio Justo en Chile: 
h t l p:: ;,,·ww .comerc ioj us to. e 11 cj! cert i li cae ioncs-dc-comcrc io-j usto, 
JJlbid 

"' ht lp: www .cana lsol idario.orgmoticia/otra-cara-dcl-co111crc io-juslo 26488 
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Este caso supone que sería más fácil que los auditores rueran del país de donde es el 

productor y que los sueldos que se cobren sean en la moneda nacional del país en cuestión. 

El problema radica en que FLO, fiel a su objetivo de conseguir el máximo beneficio, se 

niega a abrir sucurs,1les o capacitar personas en los países productores. 

Cuadro 5 
Tasas ele solicitud del registro ele comerciantes FLO 

Ventas Brutas Pago por Pago por Categoría 
Anuales de postulación postulación 

comercio Justo y Nueva solicitud Ya registrada o 
Convencional Certificada con 

FLO 
Menos de 1.0 500 euros 250 euros A 

millón€ 
De 1.0 a 1.5 1,000 euros 500 euros B 
millones€ 

Más de 2.5 millones 2,000 euros 500 euros c 
€ 

Fuente: FLO Internacional. Disponible en 

http_://w\\l_\'{JlQ_C:c:ntrnamerica.n _ _Q_t¡'_[[Qi'~!2é1/dgc:L1t11entacion/docuJn_enta1:iQD_fl9_cert.hLJ11 

Todos los comerciantes están divididos en tres categorías, A, B o C. las cuales están 

basadas en el monto total de ventas brutas anuales de comercio justo y convencional 

generadas en el año 2003. 

• Los importadores pagarún 0.025 por ciento del total del valor FOB-16 de todas sus compras 

FLO de comercio justo a productores y /o exportadores en el a!'io previo según los valores 

múximo y mínimo establecidos en la tabla adjunta. 

• Los exportadores pagarán 0.025 por ciento del total del valor FOB de todas sus ventas 

"' Las siglas í-OR provienen del inglés/in• 011 hoard. y se reliere a la lúnnula de pago o clave utilizada en el comercio 
internacional para indicar que el precio de venta de un detenninado mtículo incluye el valor de la mercancía y los gastos 
de transporte y maniobra necesarios hasta ponerla a hordo del harco que ha de trans·mrtarla al pais de destino. pero 
excluye el seguro y el lkll:. 
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FLO de comercio _justo a importadores en el ai'i.o previo según los valores max11no y 

mínimo establecidos en la tabla adjunta. 

• Los comerciantes registrados FLO que no hayan exportado o importado pagarán la 

mínima tasa de su categoría (A, 13 o C). Para los propósitos de FLO. importación o 

exportación se definen como la compra o venta al o del país productor. 

• En su primer ai'i.o ele operaciones, los comerciantes no pagan la tasa anual. 

Cuadro 6 
Tasas anuales para comerciantes registrados 

Venta Bruta total Categoría Tasa mínima (en Tasa máxima (en 
anual (incluyendo euros) euros) 

ventas 
convencionales) 

Menos de 1 millón A 500 1,000 
de euros 

Entre 1 y 2.5 B 1,000 2,000 
millones de euros 

Más de 2.5 millones c 2,000 4,000 
de euros 

Fuente: FLO Internacional. Disponible en 

h ttp ://ww~Jl9cc!Jlrnam cri ca. n et/ 11 o/ s pa/ doc um en tac ion/ d9c lll!l(;TJlac i on_tlQCf rt. hJITI 

Los que están en contra de la certificación argumentan que la obtención del sello está al 

alcance sólo de organizaciones medianas o grandes. puesto que las pequei'ias 

organizaciones no pueden costearlo. 

"Así, por ejemplo, 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 el primer eslabón (ucl productor al primer 

intermediario) y no toda la cadena de la comercialización, permite a las grandes 
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multinacionales de la alimentación atirmar que practican el comercio justo por el 

simple hecho de tener una linea de productos en los que ~c ha pagado un 

"sobreprecio" al productor, al margen del papel que juegan en las relaciones del 

comercio internacional. Y linalmcntc, que resultado de todo ello, se hace del 

comercio justo sólo una manera de pagar algo mús por algunos productos, pero le 

resta su carúclcr de movimiento de denuncia y presión social."-17 

Como parte de un documento que contiene una sene de entrevistas realizadas a vanas 

organizaciones de pequeiios productoresc1x de Nicaragua, se realizan recomendaciones por 

las propias comunidades que enmarcan de manera clara las inquietudes de los productores 

respecto al sello de comercio justo, entre las que destacan las siguientes: 

• 

• 

Las normas vienen de arriba, no se les consulta para est:1blecerlas, pero son de 

obligatorio cumplimiento si no quieren que los "descertifiquen". Las decisiones no 

se comparten. A veces se les consulta, pero eso no quiere decir que se vaya a tomar 

en cuenta lo que dicen. 

"Las exigencias se hacen pero no les ayudan a cumplir con las metas. Si no fuera 

por la capacidad organizativa y de gestión de las cooperativas que formulan 

proyectos o buscan fondos en diferentes ONG o Agencias de Cooperación, no 

podrían cumplir con los estándares de la certificación, porque el comercio justo 

exige pero no aporta ni a nivel de precio ni de otra manera para cumplir con ellas." 

(Fandifio, 2010) 

·'\Un 1novimiento de consunw responsable'.' Balance crítico del roro Internacional de rurismo Solidario y Comercio 
Justo Consultado el IJ de mayo de 2012 (kl sitio Web de l'I Col.lcctiu: http:hvww.portal
dbts.org/4 lonnas intcr,·cn~ion/certilicacion/0605 canada lits0(,.html 
" Con ~I ~n de co;10ccr la ,ipinión de los pcquc110~ prndu¡:-tores y sus organizaciones inn lucradas en este sistema. cómo 
sienten su evolución. qué impacto ha tenido o estú teniendo en sus vidas y qué creen que habría que hacer para mejorarlo, 
el documento titulado "Cr,n1ercio Justo en Nicaragua, La opinión de las organizaciorcs de pcquciios productores", 
contiene una investigación realizada durante enero a marzo de 2(11 O en base a entre,·istas ,:on los gerentes y responsables 
de 19 organizaciones de pc:que11os productores vinculados al comercio justo de Nicarag•.1a: la mayoría certilicadas por 
íLO. pero algunas también desarrollando este tipo de experiencias a nivel local sin ningun.: ccrtilicación. 
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2.2 México y su certilicación 

El comercio justo llegó a México en la década de los ochenta. El objetivo para ese entonces 

era mejorar las condiciones para los productores de café que hasta entonces estaban en 

manos de los "coyotes" o especuladores. 

Desde ese entonces, los productores mexicanos rueron m~jorando en su tarea de 

adaptar métodos de producción a los criterios rigurosos de la agricultura orgánica, "por lo 

que a finales de la década de 1990 contribuyeron a la creación de una agencia de 

certificación basada en México y adaptada a las características del sector social 

agropecuario." (William, 2004, p.8) 

Ahora, tres décadas después los productores, funcionarios del Gobierno y 

organizaciones de la sociedad civil que fueron entrevistados por b radiodifusora alemana 

Deutsche Welle-l'J en México, coinciden en que el comercio justo se enfrenta a nuevos 

dilemas corno el incremento de la productividad, el cumplimiento ce normativas originadas 

en el exterior y sobretodo y de manera grave a los efectos del cambio climático. 

Según la asociación de Comercio Justo Mexicano (CJM)50
, la obtención o no del 

certificado de Comercio Justo México depende del cumplimientc, de las normas, que se 

verifica con los resultados de las inspecciones. 

Una vez recibido el ce11ificado, se puede firmar el contrato que da derecho a los 

diferentes actores del comercio justo a utilizar el sello de garantía CJM en sus productos 

tenninados. Las organizaciones o empresas que comercializan pmductos terminados de 

comercio justo con el sello de garantía de CJM, se llaman licenciatarios. 

El sello trabaja solamente con pequeños productores organizados, lo que significa 

que la unidad de producción del productor opere mayoritariamente con mano de obra no 

contratada y no remunerada de sus familiares, además de que se debe pe11enecer a una 

organización de productores con una estructura organizativa y una figura jurídica. 

"Es importante señalar que en México la única agencia que hace la certificación 

para FLO en materia de comercio justo es la Certificadora Mexicana de Productos y 

·'''La nueva generación del comercio justo en México. C'onsulla<lo el 23 de marzo de 2012 del sitio Web Deutsche 
W el le: http:,·www.<lw.de1d\\. art ic le/0.,6240333 .00.htm 1 
"'Comercio justo. el antes. ahora y el mafiana. Recuperado el 23 <le mayo de 2012 <le sitio Web <le Comercio Justo 
México: h t t p :/; www. in foaserca. go h. mx/mcx best/Po nene ias/Prescn tac i''.·í,C 3 % B 3 n% 20C omerc ioº.·:,20J usto. p<l r 
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Procesos Ecológicos SC (Certimex), ya que Organic Crop lmprovcment Association 

(OCIA) y BioAgri Cert únicamente hacen certificación en el aspecto orgánico." (Chávcz y 

Patraca, 2011, p.241) 
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Cuadro 7 
Etapas del proceso de integración al sistema de Comercio, Justo en México 

ETAPA 1 
lnt.,.csnbio de 

.,,ormac,on 

COtNrtio .Juato 
-oco.A.C. 

0r9M"U<Íéf'I do "'-

ETAPA2 
Evwaoon de la 
-,to,mac,on de la 

OPP con los cmerrcs 
de la No,ma 

Comerc.t0 Jue10 
-o.A.e 

ETAPA3 ·+· 
• Desarrollo de la 
• NorrnatMOll<I en caso 
• de nuevos p,-oduetos 

C-cioJuato 
lla•ico. A.C. 

eon ... _.. .. 
1ao.va,,.z-. .. 

pr-..,.,.N 

ETAPA4 
Proceso de 
CenrfrcacoOn 

C-caoJueto 
-.:o.A.C. 

Organizaaa, de 

~" ~-

ETAPAS 
I• Plan de colabOraoon 

enue l.a otganizaca, 

yCJM 

Com..-cto Juno 
-ico,A.C 

O<~cw,nde 
:,,oduc:Dn 

Fuente: Las etapas de integración al sistema de Comercio Justo México. Disponible en: 

htt p: /f.ww~v. i llJ.i.ia~l!rca .gol:i_,n1x/ mexbest/Ponenc iasfl1_rese11_lli_cj%C 3 % 8 3 n '¼i:2ClC:-ºm e_rc i o_o/ii lQlt1.HQ ,mJJ 

r. 

Un caso que refleja la importancia de las relaciones del comerc10 justo y el 

etiquetado con las organizaciones de productores es el de la Unión Majomut, una 

organización independiente formada desde el año de 1983 y que actualmente está integrada 

por 1,500 familias cafetaleras indígenas de las etnias tzotzil y tzcltal, pertenecientes a 29 

comunidades de 5 municipios indios ubicados en la región de Los Aitos de Chiapas.'1 

A continuación se describe el principal problema al que se enfrentaba la unión antes de 

formar parte de este esquema alternativo: 

'
1 La Unión Majomut: la cor.slrucción de alternativas de desarrollo a largoplazo como respuesta a crisis recurrentes en el 

precio del cale.Consultado el I J de abril de 2012: http://www.grupochorlavi.org/calc'ccastd111ajo111ut.pdf 
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"Durante 1983-1989 la diferencia entre el precio local o spot y el precio de exportación era 

muy grande. La mitad del café exportado por los miembros se hacía bajo el sistema de 

cuotas, a un precio muy elevado. El resto era vendido en el mercado 1ncional o en el mercado 

spot, con un precio mucho más bajo. El precio de cuota alcanzaba 160 dólares, mientras el 

precio spot era de 70-80 dólares. El capital de la Unión de Ljidos Majomut creció 

significativamente durante este periodo, lo que le permite adquirir una gran parte de su 

infraestructura: camiones. camionetas, oficinas, almacenes y talleres.Con el fin del mercado 

de cuotas, y la caída brutal de los precios internacionales, la Unión pierde mucho <le su 

capital, debido a que dos de sus clientes se declaran en quiebra en 1988-89 y no pagan el café 

que les ha sido entregado. Nunca se recuperó este dinero." (William, 2004. p.22) 

Es por eso que, según datos de la página oficial de la Unión Majomut52
• la comunidad 

ingresó al sistema internacional de comercio justo en 1994 con un promedio de 60 por 

ciento del volumen de exportación. Hoy en día han logrado participar con el 100 por ciento 

del volumen de exportación anual. 

Desde finales del 2011, la Unión Majomut cuenta con el Símbolo de Pequeiios 

Productores, un distintivo de los productos y los valores de las Organizaciones de 

Pequeiios Productores de América Latina y el Caribe, África y Asia. 

2.3 Estudios de caso 

América 
La Tosepan Titataniske 

La cooperativa actualmente agrupa a ocho cooperativas y dos Asociaciones Civiles y está 

conformada por mús de 18,000 socios nahuas y totonacas. La mayoría pequciios 

productores de café, pimienta. cítricos, macadamia y miel vi1·gen. También existen 

jornaleros, amas de casa, artesanos y albaiiiles. 

Produce, entre otras cosas. unos 6 mil 900 sacos de café de 60 kilos en un ciclo, que 

exporta a Alemania, Estados Unidos, Holanda y Japón. 

Co111crcio Justo. Consultado el 12 uc abril uc 2012 del sitio Web de Unión Majournut: 
http:i/www.rnajornu1.org//i;(·o1ncrcio-Justo-04-00, 
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Desarrollo de la Mu¡er 1 
- Proyecto& ¡:.-od1.;c:tlvo& 
- Proyectog r.octale& 1 

Caja de ahorro y crédito 
TOSEPANTOMIN 

Anorro 
Credl:o 
seguro& - - -

Cuadro 8 

Esquema de la comunidad 

-

Asamblea Gent>ral de Socio"> 
TOSEPAN TITATANISKE 

-

Consejo de 
Administración 

. 
Programas de Trabajo 

- - - - ·- - - - - --

CENTRO DE FORMACION 
KAL TAIXPETANILOYAN 

Capacitac,ón 

YEKNEMILIS A.C. 
Asistencia Técnica 

- Cooperativa -
TOYEKTANEMILILIS 

- vivtenoa SL&tentable 
- venta oe matena:es oara 
cons1rucc1on 

- -

.. 

-

Conse¡o de 
.·1gdanc1a 

Coopt>rativa 
MASEUAL 

- ... XICAUALIS 
- Acoplo 
- Transform.3c1cn 
- Comerclallzador .. 

1 

Ecotunsmo 
- Ed1.;cad0t'I amo1en1a1 
- Tt..n&mo ait~naovo 

1 
Servicios a la 
comunidad 

- Fam,acia 
- ccnéul:ono 
- Camloner. oe car;a 

-· -- -

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social. ·-oirc;:cción General de Opciones Producti",as. 1 lisloria de éxito: 

Puebla·· 

La comunidad es el claro ejemplo de los proyectos sociales que se pueden realizar al 

obtener las ganancias de comercio justo. Han logrado desarrollar una cooperativa 

totalmente organizada en todos los sentidos, incluyendo una biblioteca y computadoras, 

además de criar sus propias abejas. 

Si bien no podemos decir que todo el dinero invertido ha sido producto de la prima 

exclusiva de comercio justo, la comunidad no podía exportar antes de ingresar al esquema 

ele comercio justo. La comunidad está ce11ifieada hace unos siete años aproximadamente. 
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El desarTollo tecnológico les ha permitido además, capacitar a los indígenas en 

cuanto a métodos financieros como los contratos de opciones y futuros, los cuales ellos 

mismos operan por medio de una financiera mexicana. 

A pesar de que la prima de comercio justo que recibe la comunidad no es tan 

grande, les ha ayudado a consolidar algunos procesos a nivel de los productores, como 

estrategias de maneJO de riesgos. 

/\ través de las cober1uras, Tosepan puede ahora estimar el tamaño de su cosecha y 

conseguir un precio fa\'Orable al que vender en una fecha posterior en la bolsa de futuros de 

lntercontinental Exchange (ICE) de Nueva York, protegiéndose de un desplome en los 

precios. 

·"La certificación (ele comercio justo) nos ayudó a entrar a mercado que requerían el 

certificado. Tiene que ver con un asunto ele tamaño, de escala, saber si conviene o no hacer 

la ce11ificación. No sería bueno en gmpos muy pequeños que no tengan ni siquiera el 

contacto de comercializadoras de comercio justo. Decidimos hacerlo porque teníamos la 

necesidad de exportar en Alemania, Estados Unidos y 1-lolanda··, elijo en entrevista 

Leonardo Durán Olguín, asesor ele la cooperativa. 

La cooperativa cuenta con el certificado de FLO, el cual tienen que renovar cada 

año. Sin embargo, en las épocas de fuertes heladas, la comunidad encontró difícil poder 

pagar el certificado. 

··No es tan fácil la certificación cada vez es más complicada, medio difícil, no es una 

certificación sencilla, han tratado de mejoras los estándares, pero sentimos que tiene un 

nivel ele complejidad un poco fuerte··, puntualizó. 

El comercio justo es un tema ético, por supuesto, ya que el tema de las 

transnacionales es lo que más asusta a los productores, ya que su entrada destruiría todos 

los principios de este esquema alternativo en pro del desarrollo sustentable y social. 

··Fuera del mercado justo no exportamos nada ( ... ) si no fuera bajo la lógica del 

comercio justo no podríamos exportar, la ética de los negocios era lo más difícil, no es lo 

mismo hacer acuerdos de compra-venta de café con organizaciones pequeñas a con grandes 

trasnacionales que no les interesa más que la ganancia que buscan cualquier resquicio ele la 

negociación para llevarse una tajada mayor"·, describió Durán. 
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La comunidad tiene pensado exportar un volumen en el ai'io de aproximadamente 4 

mil quintales. 

En un estudio realizado en el 2006 con el objetivo de conocer el grado de desarrollo 

humano alcanzado por los socios de la cooperativa, se pudo concluir que: 

·"Los socios de la Cooperativa Toscpan Titataniskc logran un mayJr Índice Mejorado de 

Desarrollo l lumano (IMDH) en relación a los no socios el cual es estadísticamente 

significativo, lo que sugiere que el proceso de autogcstión de la organización han 

dcscmpciiado una función importante en la satisfacción de sus necesidades humanas 

fundamentales y por ende a la generación de capacidades. Organizaciones de ésta naturaleza, 

con autonomía propia y libertad de decisión pueden contribuir a una mayor efectividad de las 

políticas públicas para mejorar los actuales niveles de pobreza en zonas consideradas como 

marginadas.·· (Rojas et al, 2006, p.166) 

África 53 

Etiopia 

Tadesse Meskela es el fundador y Director General de la Oromia Coffce Farmcrs Co

operative Union (OCFCU}, que se ha creado para abordar el prob ema de los productores 

de café empobrecidos en Oromia que llevan siglos dedicados al cultivo de café sin obtener 

beneficio de ello. 

OCFCU nace con el objetivo de vender directamente el cale de los pequefi.os 

productores socios y recuperar así el dinero de esa venta, evitando los intermediarios que se 

benefician del comercio del café. 

Por lo que concierne las expo11aciones y las imporLtciones, los pequefios 

productores de Oromia producen 143,992 toneladas de cate pero de estas sólo 4,000 

toneladas se exportan directamente a mercados de especialidades ( comercio justo, 

certificación ecológica y denominación de origen). 

El resto se vende a intermediarios del país que recopilc1n grano de diferentes 

cooperativas para subastar como café convencional. De hecho, del café que se vende en 

esta subasta, el 40 por ciento se consume en el país. 

'' Los siguientes testimonios de comercio justo de África y Asia fueron extraídos de la página de la ONG 
··ron le cara el comercio justo··. la cual expone casos tanto de Asia. América y Áfri,:a. 
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"El comercio justo es un movimiento que trabaja para conseguir una relación 

equitativa entre los productores y los consumidoresy una lucha para reclamar que los 

productores tengan un lugar mejor en el mundo ( ... ) Se han manipulado las reglas del 

comercio internacional. y éstas ya no trabajan para aliviar la pobreza. Los países 

influyentes en la OMC y las Naciones Unidas son quienes deberían cooperar y hallar 

mecanismos para obtener un precio digno para los productos". ~~ 

Además, el premio social que OCFCU obtiene de la venta de comercio justo lo usa 

para mejorar las condiciones sociales en las aldeas de los productor~s. Se han construido 15 

escuelas, 5 centros de salud y 36 estaciones de abastecimiento de agua potable, además de 

contar con nuevos proyectos para llevar a cabo gracias a la prima del comercio justo. 

Tanzania 

En el mercado convencional de café, el precio al que el grupo productor Kagera 

Coop vende sus cosechas depende de las fuerzas de la ofe11a y la demanda a nivel global 

sin tener en cuenta los costes de producción. En el comercio justo hay un precio mínimo 

que siempre supera los cotos de producción más una prima social. 

A veces ocurre que el precio que se paga por el café del mercado convencional es 

mayor que el del comercio justo. Sin embargo, gracias a su organización democrática 

interna, los pequeños productores se mantienen unidos porque saben que el mercado en este 

tipo de esquema les da garantías a largo plazo. 

Actualmente sólo pueden vender en el mercado del comercio justo entre el 25 y el 

27 por ciento de su cosecha, si pudieran llegar al 60 por ciento podrían mejorar las casas en 

las que viven, la ropa y pagar la educación de muchos más niños. 

"'Un beneficio muy importante del comercio justo para nosctros es que participamos 

directamente en la comercialización del café en Europa lo que nos permite aprender mucho 

más y tener contactos para intentar aumentar nuestras ventas. El Comercio Justo es un 

modelo de organización para las pequei'ias organizaciones de productores porque les está 

'~Testimonios.Consultado el 12 de abril de 2012 del sitio Web de Ponle cara al ~omercio justo: 

http://www. pon lecaraal comerc ioj usto.org/test imon ios/tadesse-meskela/ 
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demostrando que estando unidos pueden competir con grandes multinacionales y obtener 

beneficios para inve1tirlos en sus comunidades''. 55 

Asia 

Tailandia 

El doctor Yitoon Ruengle1tpanyakul es el fundador y director de GreenNet, una empresa 

social fundada en 1993 por parte de algunos ciudadanos tailandeses con el fin principal de 

facilitar el acceso al mercado a los pequeños productores que se habían dedicados a la 

agricultura biológica. 

Al pnnc1p10 vendían los productos de los pequeños productores sólo a 

organizaciones de comercio justo, pero, después de algunos años, decidieron contribuir de 

manera más activa en la difusión de la agricultura biológica, intentado ayudar a los 

ciudadanos tailandeses a pasar al biológico. Desde ese cambio nació Hearth Net 

Foundation, que se ocupa de promover un sector totalmente biológico, desde el agricultor 

hasta el consumidor. 

"Mi decisión de comenzar este camino y promover la agricultura biológica nace 

desde la idea que no debemos sólo ayudar a los agricultores a tGner una fuente de 

renta segura gracias a lo que viene del comercio justo, sino promover también un 

utilizo sostenible de los recursos y el respeto del ambiente. La i(ka de desarrollo no 

tiene que basarse sólo sobre cúleulos de inmediatos beneficios económicos, sino 

tenemos que mirar también a los mejoramientos concretos y a largo plazo de las 

condiciones de vida de los agricultores, de sus familias y de lo:; que viven en sus 

pueblos. Por eso es importante que los campesinos hagan parte de la cadena de 

relaciones comerciales basada sobre el respeto de los criterios dd comercio justo y 

también que se hagan promotores de un tipo de agricultura que no haga daño a 

nuestra tierra .. _,r, 

"Testimonios. Consultado el 12 de abril de 2012 del sitio Web de Ponle cara al comercio justo: http 
h l l p :/ /www. pon I ccaraalco me re i uj uslo .o rg/tcsl i 111 on ios/j oh n-kanj aga i I e/ 

sr, Testimonios. Consultado el 12 de abril de 2012 del sitio Web de Ponle cara al comercio justo: http 

http://www.ponlecaraalcomerciojusto.org/testimonios/vitoon-ruenglertpanyakul1 
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Tailandia es uno de los mayores expo11adorcs de arroz en el mundo aunque sólo 

el 0.2 por ciento de las plantaciones son cultivadas según método biológico; a pesar 

de eso, la organización de Vitoon ha ido contra a la lógica de mercado. 

Green Net ofrece a los campesinos una agricultura justa y biológica, y eso significa que 

a través de estos dos instrumentos se pueden mejorar sus condiciones de vida, la salud y el 

ambiente en el que viven. 

2.4 Comparativo del conocimiento y penetración de comercio ju,to en México y 

España 

El caso español 

Según el informe sobre comercio justo en España, entre certificados y no certificados, en 

201 O se vendieron en el Estado español 22.5 millones de euros en productos de comercio 

justo. Desde 2008, a11.o del estallido de la crisis económica internacional, estas ventas 

totales habrían aumentado un 33.6 por ciento, a razón de un crecimiento interanual de 7.6 

por ciento en 2009 y 24.2 por ciento en 201 O. 

Gráfica I 
Evolución de las ventas de productos de comercio justo en España, 2000-201 O (mln 

euros) 
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En 20 I O, algo más de la mitad (51 por ciento) de las ventas de productos de 

comercio justo en el Estado español (procedentes de las importadoras miembro de la 

Comercializadora Estatal de Comercio Justo) se realizó en las tiendas de organizaciones de 

comercio justo. Junto con las tiendas especializadas y el resto del pequeño comercio (9.2 

por ciento), los establecimientos minoristas fueron responsables de dos de cada tres 

compras de productos de comercio justo ( 65.2 por ciento). 

El informe cita la tendencia reconida a lo largo de la últi1rn1 década, en donde se ve 

que las ventas a través de canales de distribución minoristas y supermercados han 

aumentado un 84.8 por ciento y un 106.2 por ciento, respectivamente, entre 2000 y 201 O, 

mientras que la hostelería y el vending han descendido tanto en volumen total como en peso 

relativo. 

En lo que respecta a la alimentación, los productos más vendidos en 20 I O fueron el 

café (32.2 por ciento de las ventas totales), el cacao ( 12.3 por ciento, ya sea soluble, en 

crema, chocolates, etc.) y el azúcar (6.5 por ciento). El café y el azúcar fueron, además, dos 

de los productos que menos notaron la contracción en el consumo producida por la crisis 

económica, mostrando ya incluso en 201 O signos de recuperación e11 el volumen de ventas. 

Del estudio llevado a cabo por CECU (Confederación de Asociaciones de 

Consumidores y Usuarios de Madrid)57 en 2008, un 60 por cienL) de los encuestados en 

Espafia ha oído hablar del comercio justo. 

Según los datos del estudio realizado por IDEAS58, el 37 por ciento de entrevistados 

tiene un conocimiento correcto del ténnino comercio justo. De este porcentaje, sólo el 36 

por ciento afirma comprar productos de comercio justo, haciéndolo mensualmente el 17 por 

ciento, y el 8 por ciento indicaron que compran dichos productos tocias las semanas o cada 

quince días. Los datos obtenidos respecto a la frecuencia de compra coinciden básicamente 

con las respuestas recogidas en el estudio de CECU: un 34 por ciento de compradores 

ocasionales y un 5 por ciento de compradores frecuentes. 

'
7 ht tp:1.1co111erciojusto.org/wp-content/uploads/201 2/04/DiagnComerc ioJusto. pd r 

"IDEAS es una organización sin rines lucrativos ubicada en San Pablo, Paris y Barcelona que asocia emprendedores con 
acciones dirigidas hacia la promoción y la dercnsa de los <lerechos económicos. sociales/ culturales <le jóvenes y pueblos 
tradicionales. Actúa en el Brasil y en exterior con proyectos artísticos. educacionales y culturales. para la educación 
sensibilización de jóvenes y adultos a favor del desarrollo sostenible y la cultura de Paz. 
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El porcentaje de conocimienlo supone un incremento de 14 puntos respecto a los 

datos disponibles del año 2001. 

Los datos de frecuencia de compra han mejorado ligeramente, respecto a los 

mismos datos obtenidos por CECU en un estudio similar del 2006, ~specialrnente en lo que 

respecta a los compradores frecuentes que han pasado del 0.59 por ciento al 5.40 por ciento. 

En los compradores ocasionales y los que no han comprado nunca los porcentajes no 

presentan grandes cambios. 

Casi la mitad de entrevistados ( 49 por ciento) que señala que compra productos de 

comercio justo, realiza dicha compra con una frecuencia esporádica de menos de una vez al 

ai'io. 

"A nivel internacional y a nivel europeo se están desarrollando diferentes campai'ias 

que promocionan la compra pública responsable (en sus tres vertientes). En el Estado 

Espai'iol la compra pública ética es una actuación más novedosa··_ 5
'J 

Un ejemplo del avance que tiene el comercio justo en España, es que el Gobierno 

Vasco ha introducido para los contratos de instalación de máquinas automáticas 

expendedoras en sus edificios, la posibilidad de que se suministren productos de comercio 

justo. 

Por otra parte el Ayuntamiento de Barcelona en el ai'io 2002 aprobó por unanimidad 

una Declaración Institucional en la que se acuerda '"promover y estimular" el uso de 

productos de comercio justo en los servicios y dependencias municipales. A mediados de 

2006 eran 103 las máquinas que sirven café de comercio justo.60 

El caso mexicano 

El ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, realizó una investigación de mercados 

respecto al grado de conocimiento de comercio justo. En el caso de la capital del país hay 

datos que hablan de que un 3 por ciento conoce lo que es el comercio justo. En este sentido 

lo preocupante no solo gira en tomo al desconocimiento, sino a la mala información. Para 

muchos de los encuestados el referente de comercio justo es la marca de café Starbucks. 

(Pocovi, et al, 2008) 

''' La si1uació11 del comercio juslo en las adminislrnciones públicas vascas. Consuliado el X de mayo de 2012 del silio Web 
de: 111 lp :/ /www .desarrol lohu111anosos1e11 ible .org/si les/de 1:~u l1ili les rcsponsabi I idad-social F;iudio.pdf" 
''" lbid. 
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De acuerdo con el diagnóstico realizado se observa que el mercado se puede dividir 

en cuatro tipos: 

El primer tipo son personas que desconocen los términos d,c: comercio justo, por lo 

que sus hábitos de compra están ajenos a cualquier influencia de estos conceptos más por 

desconocimiento que por incredulidad. Este segmento está conformado por el 52 por ciento 

del mercado. 

El segundo, son personas que tienen un concepto vago y muchas veces erróneo del 

concepto de comercio justo. Por lo que este tipo de productos no generan valor en la mente 

de este consumidor y no son incluidos en la decisión de compra. Este segmento está 

conformado por el 18 por ciento del mercado. 

El tercero, son personas que muestran un interés por proteger el medio ambiente y 

preocupación por el cuidado de su salud. Sin embargo, la búsqueda de productos que 

satisfagan tal interés y preocupación se limita únicamente al establecimiento comercial que 

suele frecuentar; los supennercados, por esa razón esporádicamente compran algunos 

productos orgánicos que se ofrecen en estos establecimientos. Estm consumidores no van a 

las tiendas especializadas y está conformado por el 29 por ciento de los consumidores. 

El cuai1o son personas que muestran interés en la conservación del medio ambiente 

y preocupación por su salud, estos aspectos forman parte de su estilo de vida, por lo que 

todo lo que gira alrededor de su consumo y actividades son congruentes con sus creencias. 

Estas personas buscan y se acercan a establecimientos especializados. Este segmento está 

conformado por el 0.8 por ciento del mercado. 

En la ciudad de México se realizaron una serie de entrevistas en la tienda mexicana 

de productos orgánicos y de comercio justo, The Creen Corner. La idea fue realizar un 

pequeiio sondeo del conocimiento de los consumidores tanto del sello como de la finalidad 

del comercio justo. 

Además resultó funcional para conocer la ideología de la tienda y cómo trabajan con 

las comunidades pcqueiias, incluida la Tosepan Titataniske. 

De siete personas mexicanas entrevistadas, ninguna sabí2 reconocer el sello de 

comercio justo, pero se interesaron por conocer el funcionamiento de este esquema. Tres de 

ellos comentaron que aunque es una fonna interesante de comercio, estú dirigido a un 

mercado de clase media alta, dispuesta a pagar el sobreprecio. 

·'No sé qué es el comercio justo ni qué significa la etiqueta. Pienso que es 

considerado para un grupo de población específica, porque si las comunidades indígenas lo 
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realizan va para la clase media alta, porque las bajas no lo pueder comprar, pero no todo 

publico estaríamos dispuesto a comprarlo, pero no vas a dejar de comprar leche para 

comprar café", dijo Guadalupe, madre de familia. 

Otra consumidora, aunque no sabía de la existencia del sello, se mostró más animada por el 

tema del sobreprecio: 

"No sabía qm1 significa este sello, he agarrado panllctos donde hay unas personas 

que están investigando de dónde viene los productos para que le pongan la garantía 

de algo, veo que este sello es de garantía de algo pero no sabía si de calidad, si 

garantiza que es orgánico o qué ( ... ) Sí estaría dispuesta a pagar un sobreprecio 

sabiendo bien como les ayuda este dinero. He tenido experiencias con comunidades 

en donde alteran sus productos para poder competir con el mercado, reproducirlo 

más, y les dio que yo prefiero pagar un poco más caro el producw, para que como 

consumidora tenga la garantía que es un producto cultivado de la manera adecuada. 

Aquí tenemos que seguir creciendo en eso". 

Comenzando por el punto de que la tienda es visitada en su mayoría por extranjeros, 

resulta curioso que de 5 personas entrevistadas, todas tenían por lo menos un tipo de 

definición sobre el comercio justo y sabían la funcionalidad del sobreprecio a pagar. 

"Nunca he comprado nada pero se ve interesante y pienso :iue tal vez en la tienda 

tengan comida diferente de distintos lugares. Creo que el sello es como para no explotar a 

las personas que estún haciendo en las plantaciones. Es una buena idea, si tienes el dinero, 

pagar por un producto más caro si le sirve a la comunidad. He escuchado sobre comercio 

justo definitivamente, creo que en Alemania compramos más comercio justo que en 

México", indicó una consumidora alemana. 

Por su parte, una compradora estadounidense comentó lo siguiente: "La definición 

que tengo de comercio justo es que los productores reciben los beneficios de esa compra, 

vengo aquí por esa mentalidad, porque tienen esa mentalidad y trabajan con esa idea de dar 

el dinero a la gente que hace la comicia, eso es muy importante para mí". 

"Soy de Oregon, y en Estados Unidos hay más tiendas con la idea de comercio 

justo, pero la idea es que como es una materia prima, si quieres dar.e el dinero a la persona 
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tienes que encontrar las granJas e 1r con las personas directo. Cn!o que hay un poco de 

ceguera en mi país, no reconocen las etiquetas. En México encuentro más obvio a dónde va 

el dinero y en mi país no es muy claro'", aclaró. 

Para que el comercio justo funcione se necesita compromiso tanto del consumidor 

como del vendedor. Es por eso que Nashelli Gutiérrez, encargada de la tienda The Green 

Corner, habla sobre el compromiso al trabajar bajo este esquema: 

"Queremos apoyar a los pequcilos poblados ( ... ) Comercio justo significa que si a 

mí un producto me cuesta I O pesos, 8 son para el productor y dos pesos son para mí 

operación en la tienda. Normalmente eso no sucede en un mcr,:ado capitalista o 

convencional, sucede casi siempre al revés. Queremos apoyar e impulsar esto, 

apoyamos mús al productor. Nuestro margen de utilidad es muy bajo, apenas 

después de 8 ailos estuvimos en punto de equilibrio, estuvimos mucho tiempo en 

números rojos ( ... ) Nuestro mercado es de gente con poder adquisitivo por encima 

del promedio 1 ... ) Son caros nuestros productos pero no se explota al cliente. En lo 

convencional es al revés, aparte de que te pago barato el produdo, el margen de 

ganancia total es para mí y le vendo caro al cliente, gano por los dos lados, en el 

comercio justo es ganar-ganar y en el convencional es ganar-perder". 

Gutiérrez agregó que la certificación no es fácil y es costosa, pues una comunidad que 

produce poco no ve el punto de certificarse si esto le costará más de la ganancia que el sello 

podría producirles. Es por eso que los pequeños productores general mente pierden y la idea 

de la tienda es que vendan y se puedan certificar. 

"No es utópico el comercio justo, pero es difícil, es poca la gente que lo conoce, es 

poco accesible porque es caro. Es más bien complicado. Estos ocho años de trabajo 

a marchas forzadas ha sido increíble ( ... ) Hubo un alza en los precios pero ahí está 

la di fcrencia, el mercado convencional se rige por los precios que da el mercado y 

los consumidores en el mundo, a nosotros no nos importa tanto porque se hace de 

otra manera, no nos afecta tanto, mis procedimientos son diferentes a los 

convencionales", concluyó. 
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Conclusiones 

El proceso de la certificación, si bien es casi primordial para que los pequeños productores 

exporten en gran volumen sus productos, muchas veces resulta un trúmite difícil para las 

comunidades, puesto que se deben de seguir rigurosos procesos que algunas comunidades 

rurales serían difíciles de cumplir. Otro problema puede ser la dependencia que se crea 

entre la comunidad y la empresa certificadora, ya que si bien los productores no tienen que 

depender de subsidios para el campo. contratan otra dependencia con la certilícadora, que 

realiza inspecciones anuales y puede retirar la certificación, obligándole a la comunidad a 

dejar de exportar. 

Los estudios de caso muestran sin duda un avance tanto social como económico en 

las comunidades, además de un incremento en el volumen de exportación y la apertura a 

mercados que no podrían llegar sin la ayuda del comercio justo. La Tosepan Titataniske 

muestra un caso de extrema organización entre sus miembros, además de que el tener que 

recurrir a la certificación ha derivado a un proceso de aprendizaje financiero y una 

capacitación que los distingue del grueso de las comunidades rurales del campo que aún 

dependen de la ayuda del gobierno. 

Cabe destacar que la diferencia de México y España en cuanto a la penetración, 

conocimiento y aceptación del comercio justo difiere evidenciando que un país desarrollado 

va a consumir más productos y tener mayor conocimiento de este esquema, puesto que en 

los países europeos los consumidores estén dispuestos a pagar un sobreprecio por un 

producto por dos razones: mejores niveles de vida que en los países del Sur, y una mejor 

educación hacia el medio ambiente y el campo. Es por esto que resultaría difícil reforzar un 

comercio justo entre países del Sur, ya que son homogéneos en cuanto a los productos que 

comercializan y los niveles de vida. mientras que los países del Ncrte se interesan mús por 

brindar ayuda a los países del Sur. 
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CAPITlJLO 111 ¿Qué tan justo es el comercio 
justo? 
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U último capítulo hace referencia al concepto de precio justo, como es visto por los 

procluclores, de qué manera se estahlccen las primas _1· el sobreprecio y los estándares ele 

las certificadoras para establecer un parámetro. Se explica de manera hreve como 

ji111cio11a el mercado de las materias primas y su volatilidad la cual afecta a los 

productores. Se loca el lema de las finanzas éticas, concepto e/uve en el desarrollo del 

comerciojus/o y por último se exponen las críticas al esquema. 

*** 
En la mayoría de los casos, el tema de comercio justo trata de defender el punto de los 

precios justos, con el argumento de que al pagar un sobreprecio por el producto, los 

productores pueden construir un mejor negocio. 

La crítica que se puede encontrar a este esquema, es que las comunidades se vuelvan 

dependientes, ya que la idea del esquema es usarlo como una manera de ayudar a los países 

del tercer mundo. El problema sería que la comunidad llegue a t,il punto de dependencia 

que pierda la iniciativa propia. 

3.1 Precio justo 

Si bien hablar de un precio justo suele ser un dilema ético en la mayoría de las ocasiones, 

para fin de este trabajo se definirá qué es el precio justo según lo definido por las 

organizaciones internacionales de comercio justo, por lo que se debe tener en claro varios 

conceptos. 

El precio Mínimo de Comercio Justo es el precio más bajo posible quepuede ser 

pagado por los compradores a los productores por un producto que será certificado de 

acuerdo a los criterios de comercio justo F AIRTRADE. 

La idea de la determinación de un "precio justo" ha sido causa de debate a lo largo 

de siglos. El pago de un "precio justo" es considerado por la Organización Mundial de 

Comercio Justo como un criterio rundamental para poder considerar que un producto es de 
. . <,I 

comercio JUSLo. 

'"Precio Justo para lodos: nuevos horizontes de justicia en el Comercio Justo. Consultadc el 6 de mayo de 2012 del sitio 
Web de la Rcv isla Vinculando: ht I p: / /vincu lamlo.org/comcrciojustoiprccio-justo-para-l()(lo,-nucvos-hori1.onlcs-dc-j usl icia
cn-cl-comcrc io-juslo-5. htm 1 
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Ton la creación de FLO en 1997 se estandarizaron los indicadores para medir 

anualmente el precio de los productos que pretenden ser certificados. Estos indicadores son: 

el Costo de Producción Sostenible (CoP) y el Costo de Vida Sostenible (Col). Un precio 

justo debe cubrir ambos costos e, incluso, ofrecer un extra para la inversión en proyectos de 

mejoramiento social, medioambiental oproductivo··. (Chávez y Patraca, 2011,239) 

Cuando el precio pertinente del mercado para un producto sea más alto que el 

Precio Mínimo de Comercio Justo FAIRTRADE, por lo menos el precio del mercado debe 

ser pagado. 

Según la Tabla de Precios Mínimos y Prima de Comercio ~!usto Fairtrade, la prima 

de comercio justo es una cantidad pagada a los productores ad cional al pago por sus 

productos. Se prevé que la prima sea invertida en los negocios y la comunidad de los 

productores (para proyectos de las organizaciones de pequeños Productores o de 

producción por contrato) o en el desarrollo socio-económico de los trabajadores y sus 

comunidades. 

Por lo general, en el comercio justo, "las importadoras aceptan los cálculos 

propuestos por los productores. En el caso de las materias primas como el café o el cacao, 

cuyo precio se determina en las bolsas internacionales de Nueva York y Londres, las 

organizaciones de este esquema toman como referencia ese precio y añaden una cantidad 

adicional. Además, se garantiza un precio mínimo que el productor recibirá aunque el 

precio del mercado caiga por debajo de él."r,2 

Se dice que un precio justo debe ser igual al precio detenn inado por el mercado de 

un bien más una prima adiciona('' que los consumidores están dispuestos a pagar por la 

garantía de que especílicos incentivos son pagados a una cierta tasa socialmente aceptada. 

Por lo tanto los precios justos permiten a los consumidores en el mundo desarrollado 

redistribuir una cierta proporción de sus ganancias por comerciar a un país del cual ellos 

han importado un bien o un servicio. 

,.~ El comercio al scrYicio del desarrollo hum,1110 soslcniblc, Consultado el 23 de ma·zo de 2012 del sitio Web de 1 
Instituto Centroamericano de Estudios Sociales: hllp://cct-icaes.org/html/Documentos/cor1ercio.pdr 
1
'
1 La tabla de precios mínimos y prima de comercio justo elaborada por FAIRTRADE se puede encontrar en 

ht tp:i /www. fairtrade .netl l1 leadm in/user_ upload/content/2009/standards/documents/2012-04-
17 _SP_Fairtradc_Minimum _Price_and_Premium_tablc.pdr. En México. por ejemplo. con datos uel 2012. el precio 
mínimo para una lima convencional es de 0.82 dólares y la prima de comercio justo de 0.12 dólares. 
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"Por extensión, esto significa que los bienes vendidos a precios justos deben de ser 

aquellos producidos en países por individuos cuyos consumidores en el mundo desarrollado 

han etiquetado como en necesidad de asistencia." (Yanchus et al, 2003, 236) 

El sobreprecio se entiende como una prima social, la cua I les ha pen11itido a las 

comunidades llevar a cabo una serie de proyectos sociales, económicos y culturales que 

serían difíciles de concebir de otra manera. Además, las cooperativas pueden adquirir el 

material indispensable para la transformación del café. Esto posibilita a los productores 

tener acceso a créditos con tasas de interés bajas y financiar la cosecha sin tener que acudir 

a intermediarios. 
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Cuadro 9 

Criterios para la certificación de pequeños productores 

Crirerios ge11< r:Jes 

Des:1rrnllo so;:ial 

Dt·,Mn>llo 1.·c,,11,',micu 

[ksarrollo medioamhil'llta1 

Crirerios gener.Jes sobre 

condicion.·s de trabajo 

R,x¡uisitos 

• El comercio justo <:orno capacidad de Jes.urollo 
• Los miembros son peque1-ws productores 

• l >cmou.ici.1. parricipación y rransparenci.1 
• Contra la discriminación 

• Prima de CUllll'ICÍu justo 

• C.1pacid.1ll de expo1nción 
• Forr.Jecimienro c·conómico lle, l.i organización 

• Evaluaóón Jd imp.1no. pbnihcaci(:n y monitoreo 

• Agroquímicos 

• Residuos 

• Sucio y agua 

• Fuego 

• Organismos modificados genériumente 

• Evitar cualquier mo1.blid.1d de rrab.1jo forzoso e infantil 
• Libertad de as,xi,Kión y negocia<:ió,1 colectiva 

• Condiciones de empko 

• Salud~' Seguridad Laborales 

Fuente: Chavt:!z. C., y V. Patraca (2011 ), ··El comercio justo y la responsabilidad social t:!mpresarial 

Reflexiones desde los sistemas de certificación autónoma··. Arg11111e11to . .-. vol., 24. p. 241. 

El precio justo es una de las razones por las cuales los productores son atraídos a 

este modelo. Se ha citado evidencia de que las ganancias financieras para los productores 

son en promedio un 40 por ciento del precio minorista, comparado con el I O por ciento de 

las tiendas minoristas dominantes. 

El trato que ofrece el precio justo a un productor del Sur incluye un énfasis en la 

relación directa entre las organizaciones de compradores y productores. además de que hay 

un cierto nivel de protección contra la fluctuación de los precios. El prefinanciamiento 

también es importante, ya que puede llegar a ser de hasta un 50 o 60 por ciento del valor 

final de la orden de compra. (Moore, 2004) 

Según el sitio oficial de lntennón Oxfam, la fijación del precio justo se da a través 

del diálogo y la participación en un contexto regional. Adicionalmente a la cobertura de los 
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costes de producción, el precio justo también debe fomentar la xoducción socialmente 

justa y responsable con el medio ambiente. 

El criterio de pago justo a los productores toma en consideración el pnnc1p10 de 

igualdad en la remuneración para el mismo trabajo que desarrollen tanto mujeres como 

hombres. Las organizaciones de comercio justo ofrecen capacitac.ón a sus productoras y 

productores en este sentido. 

··Por extensión, esto significa que los bienes vendidos a pm~ios justos deben de ser 

aquellos producidos en países por individuos cuyos consumidores e 1 el mundo desarrollado 

han etiquetado como en necesidad de asistencia··. (Yanchus et al, 2003, 236) 

El comercio _justo establece que se les paga a los productores una tarifa más alta que 

la de los precios internacionales del mercado, para todos los productos que tienen un precio 

de mercado. 

En el documento titulado Comercio Justo en Américo Latina, situación de 

Argentim/.¡, la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de 

Comercio Justo se queja del aterrizaje en el movimiento "de los grandes tiburones"; es 

decir, los grandes proveedores. Y de la entrada de grandes plamaciones de Brasil o de 

Sudáfrica. 

El organismo arriba mencionado asegura que para que el modelo funcione para los 

pequeños productores, la oferta se tiene que mantener por debajo de la demanda, puesto que 

el hecho de mejorar las condiciones de trabajo de los asalariados de las grandes productoras 

puede ayudarles a mejorar su calidad de vida, pero eso no es comercio justo. 

No debería ser legítimo por lanto certificar un producto con un sello de comercio 

juslo si no se asegura al menos que ese producto serú vendido por un "precio justo" al 

consumidor. En esle sentido, si el distribuidor minorista abusa en el precio final del 

producto, cargando márgenes "injustos" para su exclusivo benelici;), este producto deja de 

ser considerado comercio justo; por lo tanto no debería merecer la etiqueta que exhibe, 

certi licando que es un producto de comercio justo. De este modo, y siendo evidente que la 

"\_·0111ercio justo en América Latina, situación de Argentina. Consultado el 25 uc mayo de 2012 del sitio Web del 
PROSA!': 
lit t p: ' 1www .agricu lturaorgan icaamcricas. net/Rcgioncs, Sur/ Argentina/Documcntos%20CI A0 1Comcrc io _ Justo_ en_ A meric 
a_ Latina_y _Argentina_200lJ.pdJ' 
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venta al consumidor forma pa11e del comercio. se traicionaría el sentido de la etiqueta. 

puesto que el consumidor estaría comprando a un precio "injusto" un producto certificado 

como de Comercio Justo_r, 5 

Un ejemplo del beneficio del precio justo es el caso de Nicaragua, donde entre los 

ai'ios de 1997 y 1998, los precios del café se desplomaron hasta 60 dólares por quintal, al 

productor que vendió a comercio justo se le pagaron 121 dólares. 

Ese precio subió en el aiio 2000 a 125 dólares y en el 2006 estaba a 130 dólares por 

quintal, más los I O dóbrcs de premio social. Si la bolsa de Nueva York baja, el comercio 

justo mantiene ese precio, pero si va para arriba y en ese momento se lijan precios, por 

ejemplo a 140 dólares. paga la diferencia más los I O dólares de premio social. Por eso 

aunque los precios estén por los suelos, el productor tiene un precio mínimo garantizado. 

(Fandii'io, 2006) 

Otro caso a exponer es el de la Tosepan Titataniske. Según Pierre William. autor de 

"El comercio justo en México, sellos de garantía y estrategias", esta cooperativa había 

solicitado en 2002 una inspección de FLO, quien respondió que el mercado justo 

internacional para el café estaba saturado.Sin embargo, en palabras del autor, por los bajos 

precios del café en el mercado convencional, la Tosepan permanece interesada en el 

comercio justo, aunque consciente de los límites de este movimiento en términos de 

mercado. 

Según la Tosepan, las ventajas de un mercado nacional de comercio justo serían: 

• Permitir a los productos de calidad permanecer en el país. En lugar de exportar sus 

productos de mejor calidad, los productores podrían encontrar un mercado local. y 

los consumidores aprovechar estos buenos productos. 

• Instaurar una cultura de consumo consciente. Un comercio justo debería ayudar a la 

formación de esta cultura. 

,,, Ibídem 
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• No enfrentar más los problemas ligados a la exportació1, en lo particular las 

exigencias de volumen, los plazos de entrega y de pago, as1 como el trabajo 

administrativo necesario. 

Críticas al precio justo 

Una de las mayores críticas a este esquema surge de la pregunta de si en verdad el precio 

que se les paga a los productores es el justo. Además, esto tiene que ver con la educación de 

la población, puesto que al pagar un sobreprecio por el produ,:to, muchos no están 

conscientes de hacia dónde va destinado este dinero, por lo que los productos suelen 

parecer demasiado caros, en especial en los países subdesarrollados. 

El Instituto Británico de Pensamiento Liberal Adam Smithr,r, enlista en un artículo 

titulado ··rrecio Injusto·· una serie de críticas hacia el modelo del precio justo por las 

siguientes razones: 

• El precio justo es injusto ya que solo ofrece a un pequcf10 y selecto grupo ele 

productores un precio mayor y mejorado por sus bienes. 

• El precio justo no ayuda al desarrollo económico, ya que opera para que los pobres 

se queden en su lugar, sosteniendo a los productores no competitivos en sus tierras y 

deteniendo la diversificación y mecanización, por lo que niega a las generaciones 

futuras una mejor vida. 

• El consumidor ahora tiene una gran variedad de alternativas éticas al comercio 

justo, muchas de las cuales representan maneras más efectivas ele combatir la 

pobreza e incrementar el estándar de vida de los pobres. 

Ahondando en el último punto, una ventaja de este esquema es que ya que las 

organizaciones del Norte deben pagar por adelantado parte del precio, entre un 40 por 

ciento y un 50 por ciento, es una ventaja para los productores ya que pueden adquirir la 

''" Unl"air tradc. Consultado el 9 de abril de 2012 del sitio Web del Instituto de Pensamiento Liberal Adam Smith: 
ht tp: : www.adams111ith.org1si tes 'de l\1u I t/li les/images:pd llun rair_ trade .pdf 
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materia prnna sin endeudarse. Además, no siempre se adquiere un compromiso de facto 

con las organizaciones del Norte, ya que los productores pueden vender parte de su 

producción a compradores del mercado convencional, por lo que el precio justo no siempre 

representa estar atados a los compradores del Norte. 

La mayor crítica radica en el hecho de que algunos ven mejor dar una ayuda directa 

hacia el país, que fomentar el comercio justo, ya que lo ven como una forma de cuota a los 

productores, lo cual no ayuda a erradicar la pobreza y los problemas del Sur. 

··cuando la ayuda es dirigida a algunos países en desarrollo, mediante el pago de precio 

justos, los precios relativos en esos países cambian lo que lleva a un cambio en los 

incentivos·· (Yanchus y de Vanssay, 2003, p.26). Es decir, cuando los distribuidores hacen 

el pago directo a los países y no a los productores de ese país, se descarta que el apoyo 

recaiga sobre este grupo reducido de productores: el dinero se transfiere a un sistema 

económico que lo administra y no a un grupo reducido que recibe directamente dicha 

lransfcrencia. Esta circunstancia modifica el proceso productivo y de comercialización de 

los productos, porque homogeniza a todo el sector nacional y no solamente a ese grupo de 

productores. 

3.2 Mercados internacionales y la especulación 

La crisis alimentaria así como sus precios volátiles y altos ha provo:ado una grave escasez 

de productos en muchas regiones del mundo, además de obstaculizar los esfuerzos de la 

(Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura) FAO por 

alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio consistente en reduci1· a la mitad para el año 

2015 laproporción de personas que pasan hambre.r, 7 

Oxfam Internacional ha podido comprobar que los hogares pobres en algunos países 

han seguido sufriendo continuos aumentos de precios. "'Es muy probable que la crisis de 

precios de los alimentos continúe, sobre todo en los países pobres que aún no han podido 

"'El estado de la inseguridad alimentaria. Consultado el 22 de mayo de 2012 .Jel sitio Web ,k la FAO: 
http: :\\ww.foo.org/docrep!0 l 4/i2JJ()s; i2J8 I s00.pdr 
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responder con incrementos en la producción. Los bruscos impactos financieros y climáticos 

han dejado a las comunidades pobres aún más hambricntasy vulnerables.""~ 

El problema con el comercio convencional es que depende bastante de los países en 

desarrollo y de sus materiales primas,de la misma manera que es afectado por los aumentos 

del comercio de manufacturas, la sobreexplotación de recursos, el poco empleo ylas 

políticas regionales y sectoriales protectoras. 

"Por ejemplo, las proyecciones de producción agrícola de muchos países de África 

indican que ésta va a verse gravemente comprometida por el cambio climático, lo que 

podría afectar negativamente a su seguridad alimentaria y exacerbar la malnutrición. Los 

rendimientos de la agricultura de secano1
'
9 en algunos países podrían reducirse a casi la 

. d l - 2020 "70 mita para e ano . 

Según Oxfam, la crisis de los precios de los alimentos es en parte consecuencia de 

un sistema donde los subsidios de los países ricos, las injustas reglas comerciales agrícolas 

y la 'invitación externa' para liberalizar sus economías han minado la producción 

doméstica de los países en desarrollo. 

Con el paso ele los afios, se pone en evidencia la falta de capacidad productiva de los 

países en desarrollo para satisfacer sus propias necesidades básicas, así como la falta de 

medios para adquirir alimentos del exterior aprecios tan elevados. 

La Coordinadora Latinoamericana y del Caribe ele Pequeños Productores de 

Comercio Justo, explica en su estudio de costos y precios de café de comercio justo contra 

la crisis internacional, que las cotizaciones internacionales del cc.fé experimentaron una 

crisis sin precedente entre 2000 y 2005. 

Un ejemplo de esto es la bolsa de Nueva York, cuando los precios bajaron hasta los 

50 centavos por libra y no superaron los 75 centavos por libra. EstLban muy por debajo de 

los costos de producción que, evaluados de manera ajustada, e:,;taban entre 90 y 100 

centavos por libra. /\ lo largo de este periodo, 25 millones de xoductores de café se 

'''Promesas vacías. ;.Qué ha sido del ""desarrollo" en la Ronda de Doha d..: la OMC'. Consultado d 13 de abril Je 2012 d..:I 
sitio W ch de Ox ram: hllp:lirnmcrciojusto.org/wp-contenliuploads/201 1/12/100519 _ Prome:;as _ vacias.pdf 
"''es aquella en la que el ser humano no contribuye con agua. sino que utiliza únicamente l.i que proviene Je la lluvia. Las 
aceitunas provenientes de lt,s olivos de secano tienen mayor renJimicnto qu..: las d..: regadío. ya qu..: éstas no poseen tanta 
cantidad de agua y. por lo tanto. su porcentaje de aceite es mayor. 
"'OpCit 
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hundieron en la pobreza y las familias campesinas abandonaron las plantaciones para 

buscar otros modos de vida. 71 

"'Cuando las cotizaciones internacionales suben, el "precio del Comercio 

Justo" sigue el precio delmercado, al cual se añade la "prima de desarrollo" 

(más o menos un 10 por ciento según los sectores). O sea que la diferencia 

entre el "Comercio Justo" y el comercio convencional se reduce, pero 

siempre sigue siendo significativa. Las organizaciones de productores 

venden productos de calidad, seleccionados y garantizados por un pliego de 

condiciones. Venden directamente a los importadores sin pasar por la red 

habittml de intermediarios locales."72 

3.3 Finanzas éticas y responsabilidad corporativa 

A lo largo de la historia del capitalismo el empleo de la mano de obra en el proceso 

productivo se ha considerado un costo que tendría que abaratars,~. Es por esto que gran 

parte de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX se ha inspirado en la necesidad 

de dotar a los trabajadores demejores condiciones laborales y de una vida digna. ··sin 

embargo, por mucho tiempo las grandes empresas consideraron que el bienestar de los 

trabajadores implicaba una elevación inaceptable de sus costos de operación ... (Rosas, 2003, 

862) 

El comercio justo ha marcado un gran cambio al introducir criterios éticos en el 

comercio internacional. Para los consumidores del Norte ya no ,e trata sólo de cuánto 

cuesta, cuánto necesitan o cuánto me gusta algo, sino ele si alguien ha sido explotado para 

producirlo y si ese producto no deteriora el medio ambiente. Pern la ética y las posturas 

solidarias se suelen encontrar siempre con un mismo dilema, entre lo ideal y lo posible, en 

1 1 . 1 . . 71 e que se encuentra 10y mmerso e comercio Justo. · 

-, Estu<lio <le costos y precios <le cak de co111ercio justo vs crisis internacional. Consulta<lo ,;I 7 de febrero <le 2012 ,kl sitio 
Web de la Coordinadora Latinoa111erirnna y del Caribe de Pequciios Producton:s de Comercio Justo: htip:!/clac
co 111erc ioj u sto. org/med i a/ pub I icac iones/ pd 11 csl ud i o-<lc-cost os-y-prcc io-dc 1-ca fc-0000. pd r 
0

'lbi<l 
'\)p cit. 
http:/iwww .agriculturaorgan icaa111cricas.nct/Regioncs/Sur/ A rgcntina/Docu111entos'½,20C I A1YC"omerc io _Justo_ en_ A mcric 
a_Latina_y _Argcntina_2009.pdr 
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""El desaITollo humano debe cumplir, según el PNUD, cuatro características: la 

erradicación de las carencias; la libertad para desarrollar y realizar el potencial de las 

personas; la erradicación de la injusticia y de la violación del imperio de la ley, y la libertad 

para contar con un trabajo digno, sin explotación. La seguridad humana supone, por ende, 

el cumplimiento de las metas del desarrollo humano. Cualquier omisión amenazaría la 

seguridad humana." (Rosas, 2003, 864) 

Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, como 

sustento de un nuevo tipo de relación comercial, la ética se entiende como un llamado a la 

responsabilidaddel consumidor sobre aquellos valores que no juegan en elmercado 

capitalista convencional; es decir, la solidaridadcon los que por alguna razón son excluidos 

del desarrollo el progreso. 

Los orígenes de las Finanzas Éticas se sitúan en el centro y el norte de Europa y 

Estados Unidos, entre la década de los 60 y la de los 70. Estas primeras iniciativas surgen 

de colectivos ecologistas y pacifistas. El sitio web de la ONG española SETEM 74 expone 

una buena cronología descrita a continuación: 

En 1961, en Estados Unidos nacen dos fundaciones que establecen los criterios 

positivos de inversión, centrándose en los beneficios sociales o medioambientales que 

puedan aportar las compañías. Estas fundaciones son: Fundación Foursquare y Fundación 

PaxWorld. 

En 1960 se funda la entidad bancaria ASN Bank en llolanda con el objetivo de 

trabajar por el ahoITo socialmente responsable y en 1974 se crea el banco GLS 

Gemeinschaftsbank que tiene entre sus objetivos el de favorecer proyectos con benelicios 

sociales o medioambientales. 

Es importante destacar también el nacimiento en esta época de la Banca Popolare 

Etica italiana, una de las más importantes a nivel europeo en este ámbito. En este momento 

Fiare actúa como agente financiero de dicho banco en España, para poder llevar a cabo 

algunas de sus iniciativas de economía solidaria. 

"Finanzas éticas. Consultado el 15 de mayo de 2012 del sitio Web de SETEM:hllp: 0/linan,ascticas.orgllinanzas-cticas/ 
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En 1976 nace en Bangladesh, Grarneen Bank, conocido por todos como uno de los 

primeros bancos en ofrecer microcréditos y liderado por el premio Nobel Muhammad 

Yunus. 

En los afios 80 aparecen entidades bancarias corno Triodos Bank, que actualmente 

opera en Espafia, además de los primeros fondos de Inversión Socialmente Responsable, 

encabezados por BfgÓkoRent, que en la actualidad recibe el nombre de SEB ÓkoRent. 

"Tocia decisión económica es una decisión ética y tiene sus consecuencias sociales y 

medioambientales. Las acciones financieras favorecen a unos y perjudican a otros. Desde 

este punto ele vista, las decisiones diarias de ahorro y de invcrsió1 pueden tener un gran 

efecto transformador. Estas decisiones, por pequefias e insignificantes que parezcan, 

influyen a qué tipo de sociedad estamos construyendo." 75 

3.4 Críticas al comercio justo 

A continuación se tornan en cuenta las conclusiones derivadas del análisis DAF076 

realizado sobre el comercio justo en Espafia y Madrid para analizar las debilidades, 

fortalezas, amenazas y debilidades de este esquema alternativo: 77 

Debilidades 

• Sigue habiendo una percepción por parte de los consumidores de que los productos 

de comercio justo son más caros que los convencionales, pero no se sabe hacer 

llegar el n1ensaje de que los productos de igual calidad tienen precios superiores a 

los de comercio justo. 

'Consu1110 responsable. preguntas frecuentes. Consultado el 8 de abril de 2012 del sitio \Vebde comercio justo 
http: 1 comerciojusto.orgiwp-content uploads 201 1 J :Yindex .php _ l .pdf 
'"Metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto. analizando sus características internas 
(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matr:z cuadrada. 
'' El anúlisis expuesto a continuación son las conclusiones derivadas del diagnóstico y también de la participación de 
IDEAS en las diferentes redes de comercio justo, tanto como miembro de la Coordinadora Estatal de C:0111ercio Justo y 
con representación en la junta directiva. como miembro de WFTO. socio de EFTA y 111ie111bro fundador de la Asociación 
del Sello e.Je productos de Comercio Justo. Disponible en http://comerciojusto.org/wp-contcnt/uploads/2012/04/anúlisis
da li.1-comerc in-justo. pd f 
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• Los sistemas de reconocimiento sólo son conocidos para los actores del 

movimiento, por lo que no representan un valor afiadido reconocible por los 

consumidores. 

Fortalezas 

• La articulación de grandes redes internacionales (WFTO y FLO) facilita una voz 

consensuada de los diferentes actores del comercio justo ante los desafíos que 

presentan. 

Amenazas 

• Coyuntura mundial de crisis económica que pueda relegar la solidaridad Norte-Sur 

a una cuestión poco prioritaria y el rechazo a productos que implique un mayor 

precio de venta, aunque vaya acompafiado de una mayor calidad. La crisis 

económica también puede provocar el cierre a iniciativas de comercio justo, como 

tiendas e importadoras, y puede afectar de manera negati·1a a las organizaciones 

productoras, ya sea por medidas proteccionistas de los mercados del Norte, o por 

dificultades económicas de los clientes. 

Oportunidades 

• El crecimiento del comercio justo en otros países europeos, en los que algunos 

productos han alcanzado el 20 por ciento del mercado, supone un horizonte 

optimista para este tipo de esquema en otros países, aunque podría ser retrasado 

por la crisis económica. 

Una de las críticas generales a este esquema, es que gran parte del dinero se queda 

en manos de intermediarios y de ONG, así como de minoristas. Esto suele resultar difícil de 

comprobar, ya que en general las comunidades dicen estar satisf'echas con los resultados del 

comercio justo, pero pueden existir casos aislados de abuso con los precios. 

Stevc Daly, de la organización de beneficencia Worldwrite, pregunta: "¿Cómo se 

pueden celebrar unos cuantos centavos diarios adicionales provenientes del comercio justo 

creyendo que son un logro sobresaliente para la gente pobre?" Se argumenta que la 

77 



alternativa sena me_¡orar las vicias de las personas pobres modernizando los métodos de 

producción agrícola, por ejemplo, a través ele la mecanización.78 

Sin embargo, el comercio justo podría ser una buena manera ele lograr estos 

procesos ele mecanización, ya que en la mayoría de los casos citados anterionnente, como 

el ele la Tosepan, no son unos cuantos centavos los que se reciben. Las comunidades 

podrían concentrarse en los tipos de fuerza agrícola y las dimensiones sociales, en normas 

para las herramientas, máquinas y equipo así como códigos de conducta para su uso seguro, 

además de realizar la agricultura de conservación. Así que el comercio justo no estú 

necesariamente alejado de la mecanización. 

Algunos otros argumentan que este esquema puede resultar una trampa para los 

productores, atándolos en una relación de dependencia con los compradores bien 

intencionados del Norte. 

Pero tanto el comercio justo como el convencional crean una relación de 

dependencia con los compradores. Inclusive está comprobado que se crea un vínculo más 

fuerte y de mayor compromiso en el comercio justo, ya que el productor y el comprados se 

tienen una relación más directa que como la que se podría tener con un gigante mayorista. 

Además, no se crea una dependencia absoluta con el gobierno en cuestión de obtención de 

recursos, ya que el comercio justo dota a los productores de los mismos. 

Sobre este tema, un artículo en The New York Times79 plantea que es difícil que los 

consumidores estén conscientes de la ayuda exacta que se le da a la comunidad, además de 

que resulta difícil cuantificar el beneficio de los programas de ayuda así como la logística. 

Esto es porque las etiquetas de comercio justo no indican la cantidad destinada a los 

productores, aunque la cantidad varía dependiendo la materia prima. 

Para hacer un cálculo, el artículo plantea un análisis con información de Transfair 

el cual muestra que los productores de cacao obtienen tres centavos de los 3.49 dólares 

gastados en un chocolate de 3 .5 onzas con una etiqueta de .. comercio justo orgánico .. de 

venta en la tienda de autoservicio estadounidense Target. 

7\,PoJrú alguna vez ser justo el co111ercio justo'' ConsultaJo el 14 Je abril Je 2012 (kl sitio Web de la Asociación para los 
Jerechos de la Mujer y el Desarrollo en: hllp://awid.org/csl/Library/Podra-alguna-vez-ser-j11slo-el-co111ercio-juslo2 
7
" Fair prices J'or rarmers: Sirnpk idea, co1nplex rcalily. ConsullaJo el 4 Je mayo de 2012 del sitio Web de The New York 

Times: h11p://www.ny1i111es.co111/2006/03/ l 91business/yourmoney/ 191:~ir.hlml'' _r=2&ad;,nnl= 1 &adx1111lx= l 3J8232412-
GHzZuBNFMR2J'n I UWbajBBw 
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Los productores reciben 24 centavos por una bolsa de una libra de azúcar etiquetada 

bajo el sello de comercio justo de venta en WholeFoods por 3.79 dólares. De ahí la crítica 

de que los productos no deben tener un costo excesivamente alto, y3 que no sería apto para 

el consumidor, sobre todo en países en vías de desarrollo, donde a gente de clase media 

baja prefiere comprar productos baratos de la canasta básica, a p,'gar el doble del precio 

aunque sepan que están ayudando a sus hermanos del Sur. 

El problema en Europa, donde es mayormente conocido el comercio justo, es que 

algunos críticos se quejan de que las tiendas minoristas pueden tomar ventaja de los clientes 

que no están conscientes de lo que es el precio justo. 

"En algún punto, la cadena más grande de café de Gran Bretaña, Costa Coffce, 

ai'íadió 18 centavos al precio de una taza de capuchino fabricado de café de comercio justo. 

Esto a pesar de que el café le costó a la empresa sólo uno o dos centavos extra ... 80 

En cuanto a la certificación, una de las críticas a estos proce:ms es que se han vuelto 

más estrictos, lo que hace que algunos productores crean que el ~;istema de regulación y 

certificación de este esquema se guía más por cuestiones comerciales que por la 

solidaridad. 

Si bien es cierto que hablar de precio justo es relativo, y que como en cualquier 

práctica comercial puede haber distorsiones en los precios, el mismo compromiso que 

existe entre productor-comercializador-consurnidor, crea un vínculo ético que no se ve en el 

comercio convencional. Además, es notable corno la comunidad productiva se vuelve más 

autosuficiente y desarrolla capacidades educativas y sociales derivadas de la prima de 

comercio justo. 

'
11 l bid 
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Conclusiones Finales 

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea son los principales mercados mundiales en 

términos de poder de compra. Muchos países en desanollo desean, por ende, exportar sus 

mercancías, inclusive pensando en un mayor apoyo político o económico por parte de estos 

países. 

El problema deriva cuando se empieza a ejercer presión sobre los países del Sur 

para acceder a tratados de libre comercio o perder las preferencias comerciales que tienen. 

Se esperaba que la Ronda de Desarrollo de Doha restaurara el equilibrio tras décadas de 

reglas comerciales injustas en la agricultura y a abordar las necesidades de los países en 

desarrollo. 

Sin embargo. la Ronda se ha conve11ido en una negociación de acceso a mercados 

en la que los países en desarrollo dan mucho y reciben apems promesas sobre los 

beneficios de la liberalización del mercado. 

Ante este panorama, como contraparte al comercio convencional, que se ha tenido 

que cuestionar varios planteamientos sobre su funcionalidad para los países menos 

desarrollados, surge el comercio justo, un esquema alternativo en donde el productor es 

beneficiado tanto social como económicamente y se busca reducir la desigualdad entre el 

Norte y el Sur. 

A diferencia de la ayuda que plantea el comercio común, en el comercio justo ésta 

se vuelve más tangible ya que se refleja en el desarrollo de las comunidades de productores, 

los cuales muestran un avance superior a las comunidades que no trabajan bajo este 

esquema. 

Por supuesto que existen las críticas hacia el esquema, inclusive de productores que 

aceptan que el precio justo pagado por el producto no siempre es devuelto íntegro a la 

comunidad. Es aquí cuando se concluye que este esquema es pm1e de un compromiso 

social, donde no sólo el distribuidor está de acuerdo con regresar la mayoría de las 

ganancias a la comunidad. sino que también debe dar al consumidor un precio justo para 

que la cadena funcione. Como último eslabón, éste debe de concientizarse de que a pesar de 

estar pagando un precio más alto por el producto, se está contribuyendo al desanol lo de los 

países del Sur. 
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Al realizar la investigación resultó evidente que Espa11a se coloca en el puntero del 

desarrollo y promoción de comercio justo, ya que tanto las ONG's como el gobierno tienen 

un compromiso íntegro por dar a conocer este esquema, realizar estudios, estadísticas, 

campa11as, informes de compras públicas éticas y diagnósticos por ciudades. Inclusive, el 

punto medular en el que España ya trabaja y que México ni siquiera ha considerado, es la 

introducción del comercio justo en las instituciones públicas. 

Es inclusive imposible realizar un comparativo ya que México no lleva un registro 

estadístico sobre los efectos del comercio justo. Aunque existe la 1\sociación Mexicana de 

Comercio Justo, la información es limitada, siendo que el interés de México como país 

exportador debería de ser mayor que el de España, país importador de estos productos. Es 

aquí cuando el ténnino de consumo responsable cobra sentido, al ser los consumidores 

europeos los más concientizados sobre este esquema, 

Tomando en cuenta las políticas públicas que propone Espafia, sería de mucho 

interés y utilidad plantear en México un soporte político al comercio justo a nivel estatal y 

local. Pero para esto se debe reconocer en México al comercio justo como agente de 

desarrollo, volverlo una parte esencial de las agendas de las instancias de gobierno como la 

Secretaría de Desa1Tol10 Social e inclusive Secretaria de AgricultmT, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación. 

Para los contratos del sector público, México debería introducir consideraciones 

sociales y ambientales en distintos momentos del proceso de contratación. El comercio 

justo es una oportunidad para forjar productores eficientes. En lamedida que sus programas 

se concreten en asistencia técnica y asesoría empresarial, !agestión de las actividades de 

siembra estaría retribuyendo mejor el esfuerzo del productor. 

Por otro lado. es necesario que la Organización Mundial de Comercio incluya en su 

agenda la incorporación de los derechos de los trabajadores, amque ya estén en la 

Organización Internacional del Trabajo. 

Entre las exigencias que se deberían hacer a los líderes políticos y de gobierno de 

las administraciones e instituciones públicas en México debería estar el impulso de medidas 

de lucha contra la crisis, como la creación de un impuesto a las tn:.nsacciones financieras, 

medidas fiscales que recaigan sobre quien más tiene y recortes que no actúen contra el 
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gasto social y la economía productiva, así como reiterar su compromiso con la lucha contra 

la pobreza, con el Desarrollo l lumano y con los Objetivos del Milenio. 

Si bien las asociaciones europeas de comercio justo han trabaj2do para el desarrollo de 

mecanismos de regulación e inserción de este esquema en los mercados, es necesario que 

los países del Sur, al ser los más interesados en esta relación "bilateral" forjen compromisos 

reales para mejorar los niveles de producción y no perder el atractivo del mercado. 

A pesar de que no es utópico pensar en el comercio justo cono una opción cada vez 

müs cercana a lo que podríamos llamar un comercio social, los esli.ierzos de los países del 

Sur deben redoblarse para cerrar cada vez más la brecha que existe entre el país con poder 

de compra y los países en vías de desarrollo. 

Bajo estos entendidos, el comercio justo plantea una vía menos burocrática que el libre 

comercio, y se opone totalmente al proteccionismo, práctica que ha marginado a los países 

del Sur. Tampoco se trata de plantear una donación de los países ricos a los pobres como 

solución del problema, ya que la prima de comercio justo incentiva a la comunidad a 

invertir en su bienestar. 

Por último, pese a que establecer un precio justo al que se deberían pagar las 

exportaciones podría ser complicado, que existan parámetros y esündares sobre el cálculo 

del precio justo, es ya un avance importante en el terma de las finanzas éticas. 
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