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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo general describir el comercio justo en la 

cadena productiva del cacao desde la experiencia de los agricultores en la región 

Ucayali, 2022. La metodología de la investigación fue de enfoque cualitativo, diseño 

fenomenológico; la técnica de estudio empleada fue la entrevista y el instrumento la 

guía de entrevista semiestructurada; el escenario de estudio fue los distritos de Monte 

Alegre Neshuya y Alexander Von Humboldt ubicados en el departamento de Ucayali; 

los participantes fueron ocho productores de cacao socios de cooperativa. Como 

resultado, el comercio justo mejoro la cadena productiva del cacao, generando mayor 

transparecía, equidad y sostenibilidad en la distribución y la comercialización del 

cacao; asimismo, beneficiando económicamente a los agricultores. Se concluye que 

el comercio justo genera: (1) desarrollo integral, (2) desarrollo económico, (3) consumo 

responsable en la población, (4) protege los derechos humanos y (5) genera bienestar 

para las personas involucradas en la cadena productiva del cacao.  

Palabras clave: Cadena productiva, comercio justo, sostenibilidad integral, 

asociatividad (Palabras tomadas del Tesauro UNESCO).
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Abstract 

The general objective of this research was to describe fair trade in the cocoa production 

chain from the experience of farmers in the Ucayali region, 2022. The research 

methodology was qualitative approach, phenomenological design; the study technique 

used was the interview and the instrument was the semi-structured interview guide; the 

study scenario was the districts of Monte Alegre Neshuya and Alexander Von Humboldt 

located in the department of Ucayali; the participants were eight cocoa producers 

cooperative members. As a result, fair trade improved the cocoa production chain, 

generating greater transparency, equity and sustainability in the distribution and 

marketing of cocoa; it also benefited farmers economically. It is concluded that fair trade 

generates: (1) integral development, (2) economic development, (3) responsible 

consumption in the population, (4) protects human rights and (5) generates welfare for 

the people involved in the cocoa production chain.  

Keywords: Production chain, fair trade, integral sustainability, associativity (Words 

taken from the UNESCO Thesaurus). 
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I. INTRODUCCIÓN

El Comercio Justo consiste en el buen manejo de las actividades de la cadena 

productiva y la comercialización de forma equitativa y sostenible ambientalmente 

desde la producción hasta el consumidor final (García, 2021). Además, esta actividad 

económica está orientada a satisfacer a todos los intervinientes con la distribución 

equitativa de la riqueza, buenas prácticas laborales, remuneración justa entre los 

agricultores, colaboradores y comercializadores en general (García, 2021). Sin 

embargo, el incumplimiento del comercio justo trae como consecuencia impactos 

económicos y ambientales como: (1) la contaminación ambiental, (2) la marginación 

de precios, (3) la pobreza extrema, (4) el trabajo infantil y (5) el trabajo de mujeres en 

circunstancias inadmisibles (García, 2021). En tal sentido, el comercio justo consiste 

en el manejo adecuado de la cadena de suministro con la distribución equitativa de los 

bienes entre todos los involucrados. 

La cadena productiva es un grupo de factores económicos interconectados por 

mercados, desde el abastecimiento, producción, transformación y comercialización de 

insumos hasta los consumidores finales (Castillo, 2019). Asimismo, estos elementos 

se expresan en términos de tecnología, financiamiento y/o capital. Por lo tanto, la 

cadena de producción debe ser competitiva y contestar rápidamente a las exigencias 

del mercado internacional (Castillo, 2019). En este sentido, los problemas que enfrenta 

la cadena productiva del cacao son multisectoriales: (1) baja producción, (2) transporte 

ineficiente, (3) desconocimiento del proceso para exportar, (4) contaminación del 

medio ambiente (Castillo, 2019).  

La producción de cacao tiende a fluctuar debido al clima, la amenaza de plagas 

y el encarecimiento de los precios (Barrientos, 2018). Asimismo, su demanda está en 

crecimiento, pero su oferta no va a satisfacer a una demanda futura. Por ejemplo, 

África es el principal productor de cacao a escala mundial, pero este país afronta 

dificultades como la baja inversión, tierras contaminadas, carreteras en mal estado y 

la falta de abonos para sus campos (Barrientos, 2018). 
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Traoere (2019) indicó que el desconocimiento del comercio justo trae como 

consecuencia el pago de los precios normalmente por debajo del mercado nacional e 

internacional, explotación laboral, esclavitud, mano de obra infantil, bajos sueldos, mal 

ambientes de seguridad y salubridad y el deterioro ambiental. Por ello, la Organización 

Mundial de Comercio Justo (2019) ha detectado y ha puesto en cuestión a muchas 

empresas importantes en el mundo que se dedican a la transformación y producción 

de chocolate quienes tienen vínculos con acopiadores intermediarios de cacao que no 

trabajan de acorde al comercio justo con los productores y que ponen riesgo su 

reputación en el mercado. 

El Perú enfrenta diversos obstáculos como mala infraestructura, plagas, 

cambios climáticos y escasez de financiamiento para el progreso de la cadena 

productiva de cacao (Córdova et al., 2019). Sin embargo, esto no impide ser un país 

atractivo para las empresas internacionales de cacao que vienen de diferentes países 

con la finalidad de contribuir con la responsabilidad social y ambiental en la cadena 

productiva del cacao (Córdova et al., 2019). Por lo tanto, el Perú reúne algunas 

características para convertirse en el principal productor de cacao. Ya que, son cultivos 

alternativos que brindan estabilidad económica, desarrollo sostenible y aportan al 

crecimiento económico del país (Córdova et al., 2019). Para, Larrea y Lynch (2019) 

mencionaron que la producción ineficaz de la cadena productiva del cacao y la 

carencia de información tiene consecuencia en la ganancia del productor y la 

trazabilidad del producto al no encontrar su origen de salida a los mercados 

internacionales. En tal sentido, esto se encuentra en un rango del 60% al 70% de 

pérdida para los productores de cacao que están continente africano, centro América 

y en América latina. 

Devaney (2021) mencionó que, según los datos del Censo Nacional 

Agropecuario del 2019 realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), los micro financiamientos se realizan mediante cajas municipales y rurales 

como opción de los más pequeños productores de cacao. Sin embargo, Devaney 

(2021) mencionó que las organizaciones financieras intermediarias (IFI) no abastecen 
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a todas las zonas rurales alejadas como es el caso de muchos productores de cacao 

que no tienen acceso a ello y solo el 8% de productores logran acceder a un crédito 

formal. 

En ese contexto, los agricultores no se benefician del comercio justo debido al 

desconocimiento que se tiene sobre estas normas establecidas por la (OMCJ) tales 

como: (1) distribución equitativa, (2) buenas prácticas laborales y (3) remuneración 

justa. En consecuencia, los agricultores tienden a vender sus granos a compradores 

intermediarios que optan por ofrecer precios bajos para así obtener mayores 

ganancias distorsionando el comercio justo. No obstante, los gobiernos y las empresas 

privadas no se empeñan en plantear programas integrales para mejorar los problemas 

que afronta toda la cadena productiva que involucra desde los agricultores, 

colaboradores y comercializadores de cacao. Los problemas que incurren en la cadena 

productiva son los siguientes: (1) la infestación de plagas; (2) enfermedades como la 

vaina del cacao; (3) contaminación de los suelos; (4) escasez de financiamiento; (5) la 

falta de asistencia técnica; (6) la infraestructura de transporte deficiente; (7) altos 

costos de los fertilizantes. Por ello, en la presente investigación, se formula el problema 

general ¿De qué manera el comercio justo mejora la cadena productiva del cacao 

desde la experiencia de los agricultores Ucayali, 2022? 

La presente investigación se planteó como problema general ¿De qué manera 

el comercio justo mejora la cadena productiva del cacao desde la experiencia de los 

agricultores Ucayali, 2022?; como problemas específicos: (1) ¿De qué manera la 

sostenibilidad integral del comercio justo aporta a la cadena productiva del cacao 

desde la experiencia de los agricultores en la región Ucayali, 2022?; (2) ¿De qué 

manera la asociatividad del comercio justo aporta a la cadena productiva del cacao 

desde la experiencia de los agricultores en la región Ucayali, 2022?; (3) ¿De qué 

manera la promoción y respeto a derechos humanos del comercio justo aportan a la 

cadena productiva del cacao desde la experiencia de los agricultores en la región 

Ucayali, 2022? y (4) ¿De qué manera el consumo responsable del comercio justo a la 

cadena productiva del cacao desde la experiencia de los agricultores en la región 
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Ucayali, 2022? 

La investigación se desarrolló con el propósito de mostrar la situación actual del 

comercio justo en la cadena productiva del cacao desde la experiencia de los 

agricultores. Por lo tanto, la investigación tendrá la justificación práctica, describir la 

realidad problemática y brindar estrategias y ayudar a comprender las categorías de 

estudio desde la perspectiva de los agricultores, para así conocer las características 

que brinda el producto. En lo referente a la justificación social, se manifiesta porque 

brindará las descripciones necesarias con respecto al comercio justo en la cadena 

productiva de cacao y con ello poder brindar conclusiones, por lo cual alentará a la 

continuidad de posteriores investigaciones contribuyendo así con futuros mejores. En 

lo referente a la justificación económica, de modo que, beneficiará a muchas 

asociaciones, cooperativas y productores de cacao en la región de Ucayali. Mediante 

las buenas prácticas del comercio justo, además, podrán generar mayores ingresos 

en ganancias mediante la venta realizada del cacao, siempre en cuando opten por el 

uso del comercio justo que brinda diversas organizaciones por parte de los estados. 

La presente investigación se planteó como objetivo general: Describir el 

comercio justo en la cadena productiva del cacao desde la experiencia de los 

agricultores de Ucayali, 2022. Además, los objetivos específicos son: (1) Describir la 

sostenibilidad integral del comercio justo y su aporte a la cadena productiva del cacao 

desde la experiencia de los agricultores en la región Ucayali, 2022; (2) Describir la 

asociatividad del comercio justo y su aporte a la cadena productiva del cacao desde la 

experiencia de los agricultores en la región Ucayali, 2022; (3) Describir la promoción y 

respeto a derechos humanos del comercio justo y su aporte a la cadena productiva del 

cacao desde la experiencia de los agricultores en la región Ucayali, 2022; (4) Describir 

el consumo responsable del comercio justo y su aporte a la cadena productiva del 

cacao desde la experiencia de los agricultores en la región Ucayali, 2022.
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II. MARCO TEÓRICO

En la presente investigación se tienen antecedentes nacionales e internacionales que 

otorgan un aporte teórico. 

Montes y Moreno (2020) en su tesis, tuvieron como objetivo analizar el impacto 

que ocasiona el comercio justo mediante las exportaciones de cacao de la región San 

Martín al mercado de los Países Bajos en el periodo de 2009 a 2018. La metodología 

de la investigación fue de enfoque mixto, de tipo, aplicada no experimental; con una 

población de 12 cooperativas y como técnicas utilizaron encuestas y entrevistas para 

recopilar información relevante. En su resultado, evidenció que el factor precio afecta 

a las exportaciones, pero si no les conviene el mercado internacional lo venden al 

mercado local. Además, se debería invertir en los procesos de producción, así como 

en la infraestructura. Concluyeron, que una certificación del comercio justo coopera 

con el crecimiento y el desarrollo de los pequeños agricultores. También, ofrece el 

reconocimiento en el mercado internacional otorgando seguridad al comprador y 

confianza que está recibiendo un producto de calidad que tiene los requisitos sociales, 

económicos y ambientales. 

Valles (2020) en su artículo científico, tuvo como objetivo la relación entre el 

comercio justo y la calidad que se maneja del producto de cacao. La metodología, fue 

en base a un diseño no experimental correlacional y una muestra de 226 agricultores. 

En sus resultados, demostraron que el comercio justo es regular con 59%, originado 

ya que los aliados lograron notar herramientas correctas en optimización al grado de 

producción de café, mientras tanto que la calidad de producto alcanzó una calificación 

un grado medio de 42%. Concluyó, mostrando la interacción positiva del negocio justo 

y la calidad de producto culminado con una significancia de 0,000 siendo menor al 

margen de error 0,05. 

Marcos y Camacho (2019) en su artículo, tuvieron como objetivo la teoría y la 

argumentación del comercio justo relacionándose a la exportación del cacao. La 
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metodología, fue un estudio de tipo no experimental. En su resultado, sostuvo que la 

certificadora internacional pueda conceder la certificación debe constatar criterios muy 

importantes, que la certificación de comercio justo influye positivamente en las 

exportaciones, ya que favorece la promoción de los productos en otros mercados. 

concluyeron, que la importancia de obtener los conocimientos que brinda la teoría y 

los procedimientos para poder acceder a la certificación de Comercio justo. 

Calderón y Flores (2021) en su tesis, tuvieron como objetivo analizar las 

características del comercio justo para el crecimiento económico de exportadores de 

cacao por la cooperativa Cordillera Azul del distrito Nuevo Progreso, San Martín, 2020. 

Su metodología, fue de enfoque cualitativo no experimental- transversal, su población 

es todos los trabajadores de la empresa que se les destinó una entrevista para 

recopilar información importante. Como resultado, se tuvo el poco conocimiento de los 

pequeños productores debido a que no tienen conocimiento sobre los requisitos y 

exigencias que se requiere en el Fair Trade. Concluyeron, que el comercio equitativo 

promueve el crecimiento socioeconómico dentro de una población de fabricantes de 

cacao de exportación. Además, el producto podría tener acceso a mercados 

internacionales sin problemas ya que tiene una certificación que le respalda. 

Kusanol y Ramírez (2021) en su artículo, tuvieron como objetivo de qué manera 

las certificaciones orgánicas pueden influir en las exportaciones de cacao de la Región 

San Martín en el período 2009 – 2018. La metodología, fue de tipo descriptiva no 

experimental. En resultado, indicaron que el 18,2% están en desacuerdo al considerar 

que la certificación orgánica facilita el acceso a nuevos países, de igual manera el 

mismo porcentaje, se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo y tiene la misma 

posición estando de acuerdo mientras que el 45,5% están totalmente de acuerdo con 

la facilitación del ingreso a nuevos países a través de la certificación orgánica. 

concluyeron, que la certificación orgánica influye en el volumen de exportación, 

generando que las empresas, cooperativas y asociaciones logren cumplir con el 

volumen de exportación demandados por países importadores de cacao orgánico. 
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Huito (2018) en su tesis, tuvo como objetivo determinar la importación de la 

producción de cacao en la exportación de cacao del desarrollo productivo. La 

metodología, fue deductiva, de tipo descriptivo, lo cual se aplicó como instrumento el 

cuestionario. El resultado fue que existe una reducción dinámica del nivel de 

producción de cacao durante todo el periodo de estudio y más el segundo la baja de 

producción que limita las exportaciones. Concluyó, que los volúmenes de producción 

de cacao, en promedio alcanzaron a 3,749 toneladas de cacao con un crecimiento 

promedio del 1,99%. 

Pineda y Téllez (2018) en su artículo, tuvieron como objetivo presentar un 

modelo de simulación del desarrollo de la cadena productiva nacional del cacao en 

Colombia. El método de este artículo es a través de la observación directa de cultivos 

y métodos de plantas procesadoras de cacao internacionales. Los resultados muestran 

que la cadena productiva del cacao se adapta al comportamiento de la cadena 

productiva a lo largo del tiempo estudiado, y el modelo puede ser utilizado para 

comprender la dinámica de toda la cadena a partir del flujo de información y materiales 

en el sistema, que el uso de un modelo de dinámica de sistemas representa una 

cadena de producción y puede ser utilizado para mejorar el proceso de toma de 

decisiones a través de experimentos de simulación para comprender la dinámica de la 

cadena de producción; también, muestran que las percepciones ubicadas en los 

fenómenos a modelar facilitan su mejor representación. Concluyeron, que el uso de 

modelos dinámicos de sistemas, representan una cadena productiva, puede ser 

utilizado para promover procesos de toma de decisiones basados en experimentación 

simulada. 

Mata (2018) en su artículo, tuvo como objetivo diseñar un procedimiento de 

manera eficiente para comercialización del cacao fino de aroma en la cadena 

productiva, para obtener dicha información se seleccionó a 710 productores. La 

metodología, ha sido por 2 fuentes de información primaria y secundaria que, por 

medio de dichos procedimientos y técnicas para la averiguación científica, ayudó a 

detectar el estado presente del proceso de venta del cacao de aroma fino para todos 
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los pequeños productores de cacao. En resultado, el análisis evidenció secuencias de 

4 fases, por las cuales fueron desglosadas en un total de 10 pasos, los cuales permiten 

la cadena productiva del cacao fino de aroma con enfoque de Comercio Justo para los 

pequeños productores en Ecuador. Concluyó, el diagnóstico llevado a cabo en algunas 

organizaciones muestra su proceso de la cadena productiva del cacao fino de aroma 

que muestra inconvenientes a lo largo del proceso, dada las deficiencias analizadas 

en las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades en la cadena de venta de 

este cultivo. 

Orellana (2019) en su tesis, tuvo como objetivo evaluar el desarrollo de la oferta 

de exportación de cacao ecuatoriano con la norma de comercio justo en los años de 

2015 - 2018.La metodología, fue de enfoque mixto y la información fue objetiva, con 

una muestra de 19 empresas que mediante la técnica de guía de análisis se obtuvo 

dicha información. En resultado, se mostró que en el 2018 fue donde más variaciones 

experimentaron las exportaciones, que fue debido a la sobreproducción de cacao a 

nivel global, esto ocasionó que en el mercado se produzcan residuos de stock y los 

precios disminuirían entonces los consumidores no mantuvieron el mismo nivel de 

compra. Concluyó, que las exportaciones de cacao de comercio justo tienen una 

incidencia pequeña en el total de las exportaciones, con un total de 12% en 

comparación al 88% del cacao de comercio convencional y también se determinó que 

existe mucho trabajo por realizarse porque en la mayoría requieren acompañamiento 

básico para la producción y comercialización de su producto, formación y capacitación 

de liderazgo, para que exista un crecimiento notable dentro del sector. 

Córdova et al. (2019) en su artículo, su objetivo es analizar los ingresos de 

divisas de las exportaciones de cacao de Ecuador y su contribución al PIB del país y 

la creación de empleo desde una perspectiva económica. El método es descriptivo, 

donde se utilizan métodos deductivos para la selección y discusión de datos. Los 

resultados muestran que durante 2014 los ingresos por exportación de cacao fueron 

de 195 toneladas, equivalentes a $587 millones de ingresos, y ha seguido creciendo 

en el tiempo, con 325 toneladas exportadas en 2019 e ingresos de $720 millones. 

Concluyeron que más de 240.000 hogares dependen de la cadena del cacao para 



9 

generar empleos directos e indirectos. 

Balladares y Morales (2020) en su tesis, tuvieron como objetivo estudiar el 

impacto socioeconómico de la táctica del comercio ecuánime en la exportación de 

cacao. La metodología, tuvo un enfoque mixto con una técnica documental- 

bibliográfico, su población fue de 600 fabricantes donde se determinó una muestra de 

234 personas. El resultado del efecto de las tácticas del comercio justo en la 

Organización Fortaleza del Valle tiene buena vinculación con comercio equitativo: 

también, los dividendos se reparten en dos partes como la mejora en la infraestructura 

(37%) y la maquinaria (17%). Concluyeron, que esto permitirá que la corporación 

pueda competir en mercados internacionales y cumplir con los mercados y la calidad 

de los productos. 

García et al. (2021) en su artículo científico, han tenido como fin examinar la 

producción del cacao en el Ecuador para lograr sistematizar una iniciativa articulando 

en actividades que conlleven a corto plazo a una sustentabilidad más grande y 

aumentar la resiliencia de la producción de cacao en Ecuador. La metodología del 

análisis ha sido de enfoque mixto, de tipo no experimental; con una población de 8 

cooperativas y como técnicas usaron encuestas para recopilar información importante. 

Los resultados mostraron que los productores mostraron la variedad de pequeños 

productores que se podían descubrir, con diferencias posiblemente por el tipo de cacao 

y expansión que cada uno empleaba, la mano de obra que empleaba, el cliente final, 

riego disponible y diversificación de cultivos. Concluyeron, que se debería consolidar 

entre los productores pequeños un óptimo sistema de cooperativas, con una 

organización dirigida al apoyo al productor dándole el servicio y la formación técnica, 

esto indudablemente mejorará la calidad del cacao y asegurará superiores costos al 

productor con base en costos diferenciales de calidad. 

Teorías relacionadas a la categoría comercio justo 

Cosciones y Mulder (2017) indicaron que el comercio justo busca un desarrollo 
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sostenible, ya que, el principal objetivo se ve reflejado de manera general, en el cambio 

de los actuales patrones insostenibles de producción y de consumo. Asimismo, 

Cosciones y Mulder (2017) mencionaron que el comercio justo es un desarrollo más 

inclusivo, sostenible y justo, mediante el fomento de patrones productivos y de 

consumo de productos como el cacao que son más alternativos y solidarios. En tal 

sentido, los autores hacen referencia que el Comercio Justo se encuentra subdividida 

en: (1) sostenibilidad integral, (2) la asociatividad, (3) la promoción y respeto a 

derechos humanos y (4) consumo responsable. 

Por otro lado, la Organización Mundial del Comercio Justo (2019) definió como 

una colaboración comercial que averigua la igualdad en el comercio internacional y 

que tiene tres principios: (1) el diálogo, (2) comercio equitativo, (3) transparencia y el 

respeto. Además, ofrece nuevas oportunidades en el mercado garantizando los 

derechos de productores y trabajadores marginados. 

Además, el comercio justo en los sistemas económicos y comerciales dentro 

de la población al no ser incentivados causa pobreza, incremento de la desigualdad y 

obstaculiza el crecimiento económico de los más necesitados (Córdova et al., 2019). 

Por ello, nace el comercio justo que busca un comercio equitativo, transparencia, 

respeto a los derechos humanos y que todos estos factores buscan alternativas de 

solución a un sistema nefasto de la cadena productiva de cacao que existe en todo el 

mundo (Córdova et al., 2019). 

El comercio justo busca combatir la pobreza mediante un comercio equitativo 

en toda la cadena involucrada (Valles, 2020). Por lo cual, las personas que laboran en 

una organización de salarios equitativos tienden a desarrollarse socialmente y 

ambientalmente con condiciones dignas de trabajo y sin explotación infantil (Valles, 

2020). 
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Teorías relacionadas a la categoría de cadena productiva 

Castillo (2019) mencionó que la cadena productiva del cacao es un grupo de agentes 

económicos interconectados por mercados, a partir del suministro como: (1) 

producción, (2) transformación, (3) comercialización, (4) exportación. Asimismo, una 

vez que dichos agentes se manifiestan en términos de tecnología, financiamiento y/o 

capital, que aparecen al frente de la cadena de producción competitiva y ser capaz de 

responder inmediatamente a los cambios del mercado (Castillo, 2019). 

Gereffi (2018) definió la cadena productiva como el conjunto de actividades 

vinculadas con el diseño: (1) producción y (2) comercialización del producto. Asimismo, 

Gereffi (2018) indicó que se emplean cadenas eficientes para su globalización, sus 

dimensiones de este enfoque son las cadenas de producción que son enrutadas a 

través de los compradores y del fabricante. 

Moreno et al. (2018) mencionó que la cadena de producción es una red 

estratégica de actores independientes que trabajan en una misma cadena de 

producción. Por ello, Moreno et al. (2018) indicó que la construcción de redes 

estratégicas supone que dichos jugadores permanecen dispuestos a cooperar para 

detectar metas, fines y tácticas usuales, compartir beneficios e invertir tiempo y 

recursos para conservar interacciones comerciales cercanas. 

En relación al marco conceptual se sustenta a continuación con las siguientes 

subcategorías:  

Subcategoría sostenibilidad integral 

La sostenibilidad integral es el decrecimiento de la desigualdad económica que se 

tiene entre productores o países: en lo social, está sostenibilidad permite contactar con 

clientes del exterior, penetrar nuevos mercados y cumplir con los requisitos de calidad 

del producto para que pueda estar acorde con la necesidad del mercado (Cosciones y 
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Mulder, 2017). Asimismo, en lo económico se puede mejorar la canasta familiar, lograr 

un mayor acceso a los créditos financieros (Cosciones y Mulder; 2017). Por último, en 

lo ambiental permite aprovechar los recursos naturales para minimizar los efectos que 

pueden causar el cambio climático (Cosciones y Mulder, 2017). 

Decrecimiento de la desigualdad económica 

Cerezo y Landa (2021) mencionaron que la desigualdad económica ha ido 

aumentando desde tiempos atrás debido a la poca gestión en la sostenibilidad 

económica por parte de los gobiernos. Asimismo, Cerezo y Landa, (2021) indicaron 

que las ciudades de ingresos elevados, medios y bajos de América latina, es la que 

hay más grande diferencia económica de todo el mundo, las naciones con bajo 

incremento y diferencia son Chile, Colombia y Paraguay seguido por Venezuela, 

Argentina Ecuador y Brasil. Por esto, se enfatiza que Bolivia presentó una tasa 

aumento estable de 4.4% entre 2015-2018 y ha disminuido la pobreza extrema, ya el 

gasto público social en Bolivia se enfocó en salud y enseñanza un total de 22.2% del 

Producto Interno Bruto (Cerezo y Landa, 2021). 

Desarrollo social 

El desarrollo social se enfoca en la necesidad social, poniendo en el primer sitio a toda 

la gente que permanecen en los procesos de desarrollo (Cabalé y Rodríguez, 2016). 

Asimismo, la pobreza existente y no únicamente se refieren a los bajos ingresos, sino 

que además hablamos de la vulnerabilidad que tiene la población, la exclusión, las 

instituciones que son poco transparentes al instante de actuar, la carencia de poder y 

la exposición a la violencia (Cabalé y Rodríguez, 2016). Además, el desarrollo social 

promueve la integración social poblacional que son vulnerables y de bajo recursos, 

construyendo comunidades cohesivas y resilientes, perfeccionando una más grande 

accesibilidad a beneficios que logren conseguir. (Cabalé y Rodríguez, 2016). 
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Subcategoría asociatividad 

La asociatividad permite que los usuarios pueden afiliarse a cualquier sindicato y 

negociaciones de su preferencia (Cosciones y Mulder, 2017). Además, está prohibido 

la discriminación para confirmar que todos los miembros tengan la misma oportunidad 

de ofrecer sus productos a un pago justo (Cosciones y Mulder, 2017). 

Sindicato 

La existencia de éstos (asociaciones) se formó desde años atrás debido a las 

injusticias creadas inevitablemente por las relaciones laborales de la sociedad 

capitalista entre empresa y los trabajadores, frente a estas injusticias que se daba a 

los trabajadores, ellos reaccionaron asociándose para contrarrestar el poder 

económico e institucional (Ratto, 2019). Asimismo, el sindicato es un instrumento y un 

medio de poder de los trabajadores asociados, cuyo fin es organizar a las fuerzas de 

trabajo para defender sus intereses colectivos en el trabajo (Ratto, 2019). 

Negociaciones 

Ayaviri y Ramírez (2019) mencionaron que es el proceso de negociación de precios 

del proveedor y del comprador mediante una asociatividad, con la estructura de costos 

internos y percibiendo los precios que son como un parámetro de distribución de 

beneficios entre ambas partes, y que dan oportunidad de colaboración a toda la 

clientela y de esta manera favorecer con mayores beneficios (Ayaviri y Ramírez, 2019). 

Asimismo, las gestiones de negociación de los precios colaborativos son más viables 

en una empresa con relaciones establecidas por muchos años y surge de una 

experiencia colaborativa (Ayaviri y Ramírez, 2019). 

Subcategoría promoción y el respeto a los derechos humanos 

El Comercio justo enfrenta a dos problemas globales que ocurren en diferentes países, 
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el primer lugar, evitar el trabajo infantil, según la Convención de las Naciones Unidas, 

la labor de un niño debe estar monitoreada por un sujeto y debería comunicarse a sus 

cónyuges (Cosciones y Mulder, 2017). Por lo tanto, este trabajo no debe afectar su 

bienestar del menor de forma negativa como su seguridad, recreación y la educación, 

en segundo lugar, evitar el trabajo forzoso para tener una buena condición laboral que 

se rigen a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre la salud y 

la seguridad (Cosciones y Mulder, 2017). 

Problemas globales 

Problemas globales demostraron que la naturaleza explotadora universal se da por la 

incapacidad de los sistemas que exalten para dar soluciones a los inconvenientes 

globales y llegar al bienestar, se abordan los intentos de homogeneizar la cultura. El 

deterioro de los valores humanos universales. (Guzmán y Pérez, 2018). Asimismo, el 

impacto que genera son consecuencias sociales del progreso científico, económico, 

poco desarrollo y más pobreza (Guzmán y Pérez, 2018). Además, en esto se relaciona 

con todos los problemas sociales, la pobreza, la explotación infantil, el tráfico humano, 

la discriminación de género, la cultura del consumo y el medio ambiente, extinción y 

sobrevivencia del género en la sociedad (Guzmán y Pérez, 2018). 

Convención de las Naciones Unidas 

Romero (2018) mencionó que nos facilita en el ámbito del comercio exterior, 

promoviendo el desarrollo y la mediación como método alternativo de manera eficaz 

dando alternativas de solución a las controversias comerciales que existen en todo el 

mundo. Asimismo, se espera que la organización de las Naciones Unidas ofrezca 

certeza y estabilidad económica en el marco global en materia de mediación, lo que 

contribuirá de manera eficaz al cumplimiento de todos de los objetivos de desarrollo 

sostenible (Romero, 2018). 
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Subcategoría Consumo responsable 

Acción solidaria y tomar conciencia de las consecuencias de nuestras decisiones a la 

hora de consumir un producto que ayude de manera sostenible al medio ambiente que 

está relacionado con las necesidades reales y con el significado de la compra que se 

realizará (Cosciones y Mulder; 2017). Por ello, debemos preguntarnos qué es lo que 

necesitamos o no; se debe tener en cuenta: (1) el impacto ambiental, (2) el ciclo de 

vida del producto, (3) el proceso productivo, (4) sistema de transporte, (5) canal de 

distribución, (6) nivel de consumo, (7) los residuos que se genera; plantear el comercio 

al que se desea favorecer, es conocer el nivel de compromiso social que pertenece 

dicha división y aseguramiento de la calidad es tener en cuenta si bien es beneficioso 

y perdurable (Cosciones y Mulder; 2017). 

Medio ambiente 

García (2020) indicó que el medio ambiente ha sufrido muchos impactos negativos en 

el transcurso de los años, sin tomar en cuenta que, a nivel científico, teórico y 

normativo, debe ser visto como uno de los temas más relevantes para el consumo 

mundial en la actualidad. Asimismo, en la actualidad existen una serie de textos 

normativos interrelacionados que engloban tanto el derecho a un ambiente sano como 

el denominado derecho a la acción ambiental, todos los cuales garantizan un ambiente 

saludable y beneficioso para la vida humana para las presentes y futuras 

generaciones. (García, 2018). 

Desarrollo Sostenible 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible son compromisos que han sido firmados por 

todas las naciones del miembro de la ONU esto se otorgó con el fin de impulsar 

comunidades pacíficas e inclusivas haciendo más fácil la entrada a la justicia para 

todos generalmente sin discriminación alguna, esto se da construyendo instituciones 

eficaces, causantes e inclusivas a todos los niveles socioeconómicos. (Cosme, 2018). 
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Asimismo, constituyeron el reto más grande, con la aprobación de todos los estados 

miembros, donde debe primar la voluntad política y la eficiencia a todos por igual 

(Cosme, 2018). 

Compromiso social 

Azel (2022) indicó que está asociada al desempeño de la profesión y ética, por 

consiguiente, están ligados a las competencias del profesional que conforman el centro 

de atención en el proceso de formación y que tiene sitio en las universidades 

actualmente. Asimismo, se materializa en la participación del individuo en lo social, 

abordando las problemáticas y hechos sociales que convierten al hombre en un actor 

benéfico, dotado de una cultura propia, capaz de crear identidad y repensar los 

acontecimientos internacionales en correspondencia con lo planteado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Azel, 

2022). 

Subcategoría provisión de insumos 

Mogni (2020) mencionó que la provisión de insumos juega un papel determinante 

como herramienta de gestión, a diferencia de todos los demás sectores donde los 

diferentes actores deben maximizar el logro de las metas trazadas y vigilar los 

intereses de la sociedad en la que se desenvuelven. Además, Portal (2019) indicó que 

la provisión de insumos es una reserva de cantidad de recursos que una empresa 

conserva para cumplir con sus obligaciones contractuales, con el fin de guardar esos 

recursos hasta el momento en que deba pagar una factura. 

Herramienta de gestión 

Sánchez et al. (2019) mencionó que permite conocer los manejos de los fondos 

económicos y desarrollar diversas estrategias para una buena gestión en el proceso 

de gestión. Asimismo, como variable determinante en la determinación del valor de las 
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empresas, cooperativas y asociaciones desde la perspectiva del mundo financiero, 

garantizando la eficiencia en la toma de decisiones organizativas, representada por 

una buena gestión de la tesorería (Sánchez et al., 2019). 

Reserva de recursos 

Acosta (2016) mencionó que la reserva de recursos es la dilución debido a las pérdidas 

que se puedan dar cuando se explota los recursos, se considera que se ha llevado a 

cabo evaluaciones apropiadas que podrían incluir en los estudios de factibilidad que 

ayuda a tomar decisiones en cuento factores de mercado como: (1) legales, (2) 

ambientales, (3) sociales, (4) gubernamentales (Acosta, 2016). 

Subcategoría producción 

En el ámbito de la cadena productiva es el funcionamiento del sistema de cultivo del 

cacao y del sistema en su conjunto, de esta manera, de poder comprender las 

estrategias que desarrollan los productores para hacer el mejor uso posible de sus 

escasos recursos (Espinoza, 2019). Asimismo, la producción es cualquier actividad 

que usa recursos y materias primas para construir bienes y servicios para saciar la 

demanda, además, puede decirse que la producción es una actividad diseñada para 

satisfacer las necesidades humanas, por medio del procesamiento de materias primas 

para crear un producto o mercancía, que va a ser intercambiada en el mercado 

(Quiroa, 2019). 

Sistema de cultivo 

El sistema de cultivo permite el estímulo de crecimiento en las plantas, desarrollo y 

nutrición de las plantas como el cacao y el café, haciendo una contribución a la 

disminución del efecto invernaderos al impacto ambiental y tener calidad e inocuidad 

de las cosechas que se llegan a obtener (castro et al., 2019). 
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Materias primas 

Ramírez, (2018) indicó que la materia prima es el activo de más grande relevancia que 

ayuda crea liquidez y de esta forma eludir desabastecimiento en la producción en los 

mercados mundiales (Ramírez, 2018). Asimismo, se necesita implantar mecanismos 

de control para motivar a todo el personal y no caer en construcciones rígidas y de 

elevado precio para la organización y optimizar sus procesos de producción. Además, 

la materia prima cumple un rol esencial en la economía mundial, porque permite el 

abasteciendo y el desarrollo tanto del país vendedor como del consumidor, esto se da 

siempre y cuando se maneje una idónea gestión de materiales ayuda a establecer el 

grado óptimo, reducir los precios implicados en el inventario y optimizar sus utilidades 

(Ramírez, 2018). 

Subcategoría transformación 

Es la etapa en la que también intervienen los productores, con el manejo postcosecha, 

lavado, selección, empaque dependiendo del producto a obtener implica un valor 

agregado (Cayeros et al., 2018). Por otra parte, la transformación es demostrar 

productos mejorados, ahorrando recursos y empleando la tecnología en procesos 

compatibles con empresas sostenibles y competitivas (Rodríguez, 2018). De tal 

manera, debe implicar la sostenibilidad ambiental, para lo cual debe combinar los 

aspectos económicos, sociales y culturales con la sostenibilidad y la adaptación al 

cambio climático (Rodríguez, 2018). 

Tecnología 

Cueva (2020) indicó que son los dispositivos digitales que tienen la posibilidad de 

conectar con un ordenador o con internet, hoy dichas herramientas son los 

instrumentos más relevantes, potentes y versátiles que la sociedad haya conocido 

hasta entonces. Asimismo, no solo consistirá en impartir y obtener los conocimientos 

necesarios para hacer un definido trabajo, sino que además posibilita desarrollar a la 
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personalidad de los alumnos, centrándose en sus fortalezas, adaptando la proporción 

de tiempo dedicado a aprender a sus necesidades y capacidad, evaluando los 

resultados del proceso de educación y aprendizaje (Cueva, 2020). 

Valor agregado 

El valor agregado se definió como el valor extra o el plus que se le da a la materia 

prima, un producto o un servicio, que posibilita la diferenciación y crea competitividad 

y posibilidad por medio de las ventajas que involucra, esto ayuda al aumento de las 

ventas y el posicionamiento en el mercado (Baque et al., 2021). Asimismo, es el 

resultado de la aplicación de tácticas que va enfocado a toda la clientela consumidora, 

todos dichos esfuerzos de ofrecer costo añadido a algo permanecen orientados de 

forma directa a aumentar las ventas, basados en la percepción de costo del comprador 

por medio de una transacción generando mayor margen de ganancia (Baque et al., 

2021). 

Subcategoría comercialización 

Es un grupo de funcionalidades que se desarrollan a partir de que un producto sale del 

productor hasta que llega al consumidor por medio de un mercado específico (Reyes, 

2018). Asimismo, es un mecanismo de coordinación para la transferencia y trueque de 

los diferentes agentes que intervienen en la cadena productiva (Reyes, 2018). Por 

esto, las funcionalidades de marketing integran: (1) comprar, (2) vender, (3) trasladar, 

(4) estandarizar, (5) clasificar, (6) financiar, (7) obtener información de mercado

(Reyes, 2018). 

Grupo de función 

Rendon (2016) señaló que es un grupo de individuos que tienen destrezas y 

conocimientos específicos, que se comprometen y colocan sus competencias en 

funcionalidad del cumplimiento de una meta común. 
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Mercado 

Alarcón (2018) mencionó que es un componente importante de la Constitución 

Económica por lo cual al Estado le corresponde fomentar la realidad de mercados 

competitivos con libertad de que se reserve ciertos servicios ocupaciones económicas 

(Alarcón, 2018). Asimismo, la existencia de mercados competitivos, el despliegue de 

las libertades económicas se producirá de forma más positiva y los derechos de los 

clientes encontrarán menores restricciones (Alarcón, 2018). 

Subcategoría exportación 

Rodríguez (2019) indicó que es el envío o venta de un producto, mercancía, producto 

intermedio o servicio a un comprador extranjero, cumpliendo con la normativa nacional 

de cada país y la normativa del organismo mundial que rige esta actividad. Asimismo, 

Martínez (2019) mencionó que la exportación es un bien o servicio enviado al resto del 

mundo con fines comerciales, por ello, las mercancías pueden ser transportadas por 

diferentes modos de transporte, ya sea por tierra, mar o aire. 

Mercancías 

Soklis (2014) mencionó que se refiere a todo lo cual se puede “vender o comprar”, lo 

cual desea mencionar que cada producto tiene un costo definido estas son calificadas 

como fungibles, puesto que se consumen con la utilización total o parcial, lo cual 

sugiere que los mercados tratan a cada una de las demandas de uno o más bienes sin 

la diferencia del sitio de origen, realizando uso del transporte de mercancías para 

movilizar el producto de su sitio de producción al de repartición (Soklis, 2014). 

Organismo mundial 

Herrero (2016) indicó que una sociedad voluntaria de estados construida comúnmente 
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por medio de un tratado mundial, dotada de órganos permanentes, propios e 

independientes, con competencias para conseguir los objetivos establecidos y 

capaces de manifestar una voluntad jurídicamente distinta de la de sus miembros. 

III. METODOLOGÍA

Según Arispe et al. (2020) el enfoque cualitativo se basó en la evidencia dirigida a una 

explicación más profunda del fenómeno para comprenderlo. Se aplicaron métodos y 

técnicas derivadas de fundamentos conceptuales y epistemológicos, como la 

hermenéutica, la fenomenología y método inductivo. En tal sentido, el enfoque de la 

investigación fue cualitativo, puesto que, se va a sustentar con evidencias que están 

orientadas a una descripción de la situación, con el fin de comprender y manifestar las 

evidencias correspondientes. 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Arispe et al. (2020) definieron cómo analizar las realidades sociales y aplicaron sus 

hallazgos en el desarrollo de estrategias y mejora de acciones específicas. Asimismo, 

la investigación fue de tipo aplicada, ya que fue sustentada con evidencias a la 

situación, lo que significa que se tuvo absoluta flexibilidad en el desarrollo 

3.1.2. Diseño de investigación 

El diseño de la exploración fue fenomenológico, según Arispe et al. (2020) se intenta 

discernir los motivos de las prácticas vividas; existen dos tipos de corrientes, las cuales 

son descriptiva e interpretativa. 

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 

Según Valles (2020) la categoría del comercio justo tiene como finalidad luchar contra 

la pobreza; las personas que producen productos obtienen un sueldo para su 
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subsistencia y podrían generar el crecimiento social y ambiental. Sus condiciones son 

dignas de trabajo y no existe el maltrato infantil. 

Las subcategorías del comercio justo son la sostenibilidad integral, 

asociatividad, promoción y el respeto de los derechos humanos y el consumo 

responsable. 

En la categoría de la cadena productiva es un grupo de agentes económicos 

interconectados por mercados, a partir del suministro, producción, transformación y 

comercialización de insumos hasta los clientes finales, asimismo, una vez que dichos 

agentes se manifiestan en términos de tecnología, financiamiento y/o capital, 

aparecerán al frente de la cadena de producción competitiva y ser capaz de contestar 

inmediatamente a los cambios del mercado (Castillo, 2019). 

Las subcategorías de la cadena productiva son la provisión de insumos, la 

producción, la transformación, la comercialización y la exportación.



Tabla 1 

Matriz de categorización 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CRITERIO 1 CRITERIO 2 CRITERIO 3 

Sostenibilidad integral 
(Cosciones y Mulder; 2017) 

Decrecimiento de la
desigual

dad económica (Cerezo y 
Landa, 2021) 

Desarrollo social 
(Cabalé y Rodríguez, 
2016). 

Comercio Justo 
(Cosciones y 
Mulder; 2017) 

Asociatividad (Cosciones y 
Mulder; 2017) Sindicato (Ratto, 2019) 

Negociaciones (Ayaviri y 
Ramírez, 2019). 

 

Promoción y respeto a los 
derechos humanos 
(Cosciones y Mulder; 2017) 

Problemas globales 
(Guzmán y Pérez, 2018). 

Convención de las 
naciones

uni
dad (Romero, 2018). 

Consumo responsable 
(Cosciones y Mulder; 2017) Medio ambiente (García, 

2018) 

Desarrollo
sosten

ible (Cosme, 2018) 

Compromiso 
social (Azel, 
2022) 

Provisión de insumos 
(Castillo, 2019) 

Herramientas de gestión 
(Sánchez et al., 2019). 

Reserva de
recursos 

(Acosta, 2016) 

Cadena productiva 
(Castillo, 2019) 

Producción (Castillo, 2019) Sistema de cultivo (Castro 
et al., 2019). 

Materia prima (Ramírez, 
2018). 

 

Transformación (Castillo, 2019) 
Tecnología (Cueva, 2020). 

Valor agregado (Baque 
et al., 2021) 

 

Comercialización (Castillo, 
2019) 

Función de grupo (Rendon, 
2016) 

Mercado (Alarcón, 
2018). 

Exportación (Castillo, 2019) 
Mercancías (Soklis, 2014). 

Organismo mundial 
(Herrero, 2016). 

Nota. Se muestran el problema y objetivo general, las categorías, subcategorías y criterios, con sus respectivos autores.
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3.3. Escenario de estudio 

La investigación se efectuó con productores de cacao del departamento de Ucayali en 

los distritos de Alexander Von Humboldt (KM86) Y Monte Alegre Neshuya (KM60). Se 

eligieron estos distritos porque en los últimos 5 años han tenido un crecimiento 

considerable en cuanto a la producción del cacao dejando un poco de lado a la 

producción de la palma aceitera. Asimismo, se consideró la población en cada distrito 

de 4 productores de cacao que son socios de algunas cooperativas ubicadas en estos 

distritos ya mencionados. 

Según Arispe et al. (2020) mencionó que se deben nombrar los usuarios del 

estudio a presentar; los componentes tienen que estar alineados al problema, pregunta 

y objetivos de investigación como el marco teórico. 

3.4. Participantes 

La selección de los participantes estuvo compuesta por ocho productores de cacao del 

departamento de Ucayali, además, se utilizaron artículos de revistas indexadas. 

Asimismo, se consideró los siguientes criterios de exclusión a los productores de 

cacao: (1) los productores de Ucayali que producen el cacao en la zona, (2) los 

productores que saben sobre el proceso del cacao para que nos puedan brindar 

información sobre las categorías. Finalmente, el criterio de inclusión fue la recopilación 

de información de las diferentes bases de datos: (a) artículos de revistas indexadas, 

(b) acceso abierto, (c) texto completo, (d) en idioma español e inglés.

Según Arispe et al. (2020) mencionó que los participantes en una investigación 

cualitativa, son los que pretende, tomar para analizar el escenario y conocer lo que 

tienen que decir sus actores sociales. 

 El muestreo aplicado va a realizarse por conveniencia, Hernández y Fernández 

(2018) mencionaron que este tipo de muestreo, es no probabilístico, por lo que el 
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objetivo es facilitar el trabajo de quien desarrolla el estudio. 

3.5. Técnica e instrumento de recolección de datos 

La técnica utilizada fue la entrevista y el instrumento fue la guía de entrevista. Arispeet 

al. (2020) mencionaron que se usa preguntas y respuestas para el establecimiento de 

una conversación que permita la obtención de datos. Además, se puede añadir 

preguntas abiertas y cerradas.  

Feria et al. (2020) mencionaron que la entrevista es una técnica de gran utilidad 

en la investigación cualitativa para recabar datos, lo cual su característica principal es 

que se realiza por medio de una conversación del entrevistado y el entrevistador para 

poder determinar un fin. 

Por lo cual, Troncoso y Amaya (2017) una entrevista estructurada se debe 

contar con una guía de entrevista, con preguntas agrupadas por temas o categorías, 

con base en los objetivos del estudio y la literatura del tema. Asimismo, el instrumento 

que se utilizó fue una guía de entrevista para recolectar toda la información que 

brindarán los productores de cacao. 

3.6. Procedimientos 

Los procedimientos que se siguió para el desarrollo de la investigación fueron los 

siguientes: (1) primero se tomó en cuenta a los productores que fueron debidamente 

entrevistado, Para ello, se confirmó la participación de los 8 agricultores de cultivo de 

cacao; (2) luego se elaboró la guía de entrevista para recolectar la información; (3) se 

validó la guía de entrevista por juicio de expertos; (4) posteriormente coordinamos los 

horarios respectivos para cada agricultor en sus respectivos lugares; (5) después de 

finalizar la entrevista se procedió las informaciones y se codificó en el programa de 

Excel de manera ordenada por categorías, subcategorías y criterios; (6) finalmente se 

realizó una triangulación mediante el programa Atlas TI. Asimismo, al tener la 
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información de los productores, se realizó todo un análisis de la información que nos 

brindó, para poder identificar la perspectiva de cada uno de ellos con respecto a la 

interrogante planteada para poder ser discutida con los antecedentes y poder brindar 

tanto conclusiones como recomendaciones. 

El proceso fue de la siguiente forma (1) se procedió a insertar todas las 

respuestas obtenidas que se recolectó mediante la entrevista en una tabla de 

Excel previamente codificada de acuerdo a las categorías, subcategorías y 

criterios, esto se hizo con la finalidad de identificar todas las coincidencias en 

las respuestas recolectadas de cada entrevistado. (2) asimismo, elaboró una 

tabla en Word conteniendo todas las preguntas y respuestas por cada productor 

que fue entrevistado de manera presencial realizando a sus respectivos 

domicilios, posteriormente las respuestas que coincidieron fueron subrayadas 

con distintos colores. (3) seguidamente se colocó en blanco y negro donde se 

realizó la extrapolación que es la transcripción de todo en Excel. (4) asimismo, 

se realizó la interpolación donde se sombreo las respuestas que coinciden. 

Finalmente, se utilizó el programa del ATLAS TI con el objetivo de 

interpretar mediante grupo de códigos que identifican las respuestas de 

nuestros entrevistados de acuerdo a los objetivos planteados en el presente 

trabajo de investigación. 

3.7. Rigor científico 

El informe de investigación se ha elaborado en base a la normatividad del respectivo 

código de ética que proporciona la Universidad César Vallejo (UCV), trabajando en 

conjunto al formato de las normas APA; obteniendo la credibilidad, la auditabilidad o 

conformabilidad y la transferibilidad o aplicabilidad de fuentes primarias y secundarias 

y la validación de la revisión documentaria de acuerdo a las categorías que se van a 
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estudiar alineadas a la línea de investigación. 

Según Noreña et al. (2012) el rigor científico, es la interpretación correcta de 

los resultados que es un soporte fundamental en las investigaciones cualitativas, en 

el modo de poder recoger la información desde la experiencia desde distintos puntos 

de vista, ya que los hallazgos ofrecen al investigador ver un rigor y una seguridad en 

sus resultados. 

Según Castillo y Vásquez (2003) la credibilidad se logra a través de la 

conciencia y el diálogo continuos con los participantes de la investigación, y la 

recopilación de datos proporcionados por los participantes que es información honesta 

y confiable sobre sus pensamientos y sentimientos. Por tal motivo, se indica el hecho 

de que los resultados obtenidos son válidos para las personas que realizaron la 

investigación o aquellas relacionadas con el tema de investigación. 

Castillo y Vásquez (2003) mencionaron que la validez es un tipo estricto 

científico e independiente de la estructura de instrucción de la investigación, porque el 

propósito principal de cualquier investigación es que los resultados sean correctos, 

bien establecidos y confiable. 

Noreña et al. (2012) mencionaron que el rigor científico es un requisito muy 

importante ya que nos permite poder evidenciar los fenómenos y las experiencias 

humanas tal cual son percibidos por los sujetos de estudio. 

El rigor científico que se basará en la investigación que será por los siguientes 

criterios: 

Noreña et al. (2012) indicaron la transparencia consiste de poder transferir los 

resultados de una investigación a otros contextos, se realiza por medio de una 

descripción, lo cual servirá para realizar comparaciones y descubrir lo común y lo 
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específico con otros estudios realizados a las variables del estudio. 

Según Vergara y Salazar (2016) la subjetividad, es la temática que permite 

referirse a un individuo, a través de sus experiencias y emociones. Es decir, que desde 

estos aspectos se puede comprender los fenómenos. 

3.8. Métodos de análisis de datos 

En la investigación se siguió el siguiente procedimiento: Se recaudó información del 

comercio justo en la cadena productiva desde la experiencia de los agricultores en 

Ucayali, de la misma manera se recolectó previos antecedentes sobre el comercio 

justo, asimismo, de temas que están relacionados a la cadena productiva, Por 

consiguiente, se identificó los criterios de las variables de estudio, puesto que de esa 

forma se realizó el instrumento de la guía de entrevista. Seguido a ello se dará a cabo 

la entrevista, recopilando la información brindada por el sujeto de estudio, 

posteriormente es pasado al Word, Excel para que la información sea clasificada, 

puesto que sigue la triangulación, de esa manera se podrá obtener los resultados 

definitivos para la investigación. Asimismo, se empleó y estudió la herramienta Atlas 

Ti, que es utilizada en el enfoque cualitativo que nos ayudó en la interpretación de los 

resultados. 

3.9. Aspectos éticos 

En esta investigación, los autores mencionados fueron citados correctamente, de la 

misma manera se respetó la propiedad intelectual de aquellos en todo el informe, 

respetando las normas APA 7ma edición, para adquirir el porcentaje de similitud se 

utilizó el programa Turnitin, se realizó las siguientes correcciones para disminuir la 

similitud de plagio. Por otro lado, cabe indicar que el informe de investigación se 

desarrolló de acuerdo a una serie de normas que regulan las buenas prácticas. Se 

tomó en cuenta los principios de ética como el comportamiento ético del investigador, 

la responsabilidad, honestidad, la autoría consciente, la disputa de intereses, imitación, 
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divulgación responsable, entre otros; como también el comité de ética de la 

Universidad César Vallejo, que se encuentra descrito en la resolución N°0340- 

2021/UCV. 

Según los especialistas de la UCV (2022) la última Resolución del Consejo 

Universitario (RCU) N°340-2022-VI-UCV, en la cual establece los objetivos que nos 

condujo al buen desarrollo de los proyectos académicos respetando los valores y 

principios como la honestidad y la responsabilidad. Asimismo, el rigor científico y el 

código de ética profesional con el fiel cumplimiento de los deberes y derechos de los 

involucrados. 

IV. RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la presente investigación después de haber aplicado la 

técnica de la entrevista y como instrumento la guía de entrevista semiestructurada a 

los siguientes participantes que fueron ocho agricultores asociados a una cooperativa 

que cuenta con la certificación del comercio justo. Asimismo, se trabajó con las 

siguientes categorías de estudio: (1) comercio justo y (2) cadena productiva, como se 

muestran en las figuras 1 y 2. Por tanto, el objetivo general de la investigación fue 

describir el comercio justo en la cadena productiva del cacao desde la experiencia de 

los agricultores en la región de Ucayali, 2022. 
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Figura 1 

Subcategoría del comercio justo 

Nota: Representación de las subcategorías relacionadas a la teoría de comercio justo. 

Figura 2 

Subcategorías de la cadena productiva 

Nota: Representación de las subcategorías relacionadas a la teoría de cadena 

productiva. 

Para el desarrollo del objetivo específico 1: Describir la sostenibilidad integral del 

comercio justo y su aporte a la cadena productiva del cacao desde la experiencia de 

los agricultores en la región Ucayali, 2022; para ello, se consideró la subcategoría y 
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criterios planteados en figura 3; asimismo, esta figura muestra los resultados del 

criterio “desarrollo social” ; en base a la pregunta: ¿Cómo el comercio justo contribuye 

en la cadena productiva del cacao y desarrollo social en los productores y cooperativas 

acopiadoras?, el 70% de los agricultores  coincidieron que el comercio justo les genera 

mayores ingresos económicos como: (a) mejor precio de venta del cacao y (b) entrega 

de bonos monetarios a los agricultores por la cooperativa dos veces al año. Asimismo, 

el 30% de los agricultores sostuvieron que el comercio justo les brinda asesorías 

gratuitas de manejo integral a los asociados en la cadena productiva del cacao por los 

ingenieros agrónomos de la cooperativa. Sin embargo, el 30% de los agricultores no 

están conformes con los beneficios que brinda el comercio justo.  En tal sentido, el 

70% de las respuestas de los productores concuerdan con la investigación de Cabale 

y Rodríguez (2016) quienes señalaron que el comercio justo genera un desarrollo 

social en beneficio a los actores de la cadena productiva. Asimismo, los autores 

indicaron que el trato justo en el recurso humano es primordial en toda actividad 

económica. 

Figura 3 

Criterio desarrollo social 

Nota: Respuestas sobre los beneficios económicos y sociales del comercio justo. 
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La figura 4 muestra los resultados del criterio “desarrollo económico”; en base a la 

pregunta: ¿Cómo ha mejorado su economía al aplicar un comercio justo en la cadena 

productiva del cacao?, el 100 % de los agricultores coincidieron que a través del 

comercio justo le genera mayores ingresos económicos como, por ejemplo: la venta 

del cacao con mejor precio; asimismo, los agricultores mencionaron tener mejor 

calidad de vida para su familia y mejores accesos a la educación.  En tal sentido, el 

100% de las respuestas de los agricultores concuerdan con la investigación de 

Cosciones y Mulder (2017) quienes indicaron que el comercio justo busca beneficiar a 

los agricultores mediante un desarrollo económico integral, otorgándoles ciertos 

beneficios como: precio justo por la venta de sus productos y asesorías especializadas 

con la finalidad de ser más eficiente. 

Figura 4 

Criterio desarrollo económico 

Nota: Coincidencias de las respuestas de 8 agricultores. 

Para el desarrollo del objetivo específico 2: Describir la asociatividad del comercio justo 

y su aporte a la cadena productiva del cacao desde la experiencia de los agricultores 

en la región Ucayali, 2022; para ello, se consideró la subcategoría y criterios 
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planteados en la figura 5; asimismo, esta figura muestra los resultados del criterio 

“sindicato”; en base a la pregunta: ¿Cuáles son los beneficios que usted ha recibido 

mediante el comercio justo asociándose a una cooperativa?, el 70% de los agricultores 

coincidieron en señalar que asociándose a la cooperativa a través de la certificación 

del comercio justo recibieron beneficios tales como: (1) abonos orgánicos con el 50% 

de descuento, (2) mejor precio de venta del cacao, (3) obsequios de canastas con 

productos comestibles. Asimismo, el 30% de los agricultores fueron beneficiados con 

herramientas manuales como tijeras, podadoras y asistencia técnica por parte de un 

especialista de la cooperativa.  En tal sentido, el 70% de las respuestas de los 

agricultores de cacao concuerdan con la investigación de Cosciones y Mulder (2017) 

quienes indicaron que al integrarse a grupos de sindicatos pueden tener mejores 

oportunidades y beneficios como: pagos más justos, asesoramientos gratuitos y 

algunas herramientas para mejorar la cadena productiva. 

Figura 5 

Criterio sindicato 

Nota: Respuesta de beneficios que ofrecen las cooperativas. 
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La figura 6 muestra los resultados del criterio “negociaciones”; en base a la pregunta:  

¿Cuáles son los beneficios que ha tenido mediante las negociaciones con la 

cooperativa?, el 85% de los agricultores coincidieron quienes señalaron que los 

beneficios que obtuvieron mediante las negociaciones con la cooperativa son: (a) 

abonos orgánicos con el 50% de descuento, (b) asesora gratuitas proporcionadas por 

la cooperativa, (c) canasta de víveres comestibles, (d) mejor precio de venta del cacao, 

(e) recepción de bonos en dinero que reciben dos veces al año otorgada por la

cooperativa. Asimismo, el 15% de los agricultores obtuvieron beneficios como visitas 

técnicas a las parcelas de cacao y herramientas manuales para el cultivo como tijeras 

y podadoras de manera gratuita. En tal sentido, el 85% de los agricultores concuerdan 

con la investigación realizada por Ayaviri y Ramírez (2019) quienes mencionaron que 

el proceso de negociaciones permite que ambas partes puedan beneficiarse e incluso 

favorecer con beneficio como: mejor precio del mercado, bonificaciones y asesorías 

especializadas a las personas más humildes del campo.  

Figura 6 

Criterio negociaciones 

Nota: Respuesta de beneficios que otorgan las cooperativas. 
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Para el desarrollo del objetivo específico 3: Describir la promoción y respeto a 

derechos humanos del comercio justo y su aporte a la cadena productiva del cacao 

desde la experiencia de los agricultores en la región Ucayali, 2022; para ello, se 

consideró la subcategoría y criterios planteados en la figura 7. Asimismo, esta figura 

muestra los resultados del criterio de “problemas globales”; en base a la pregunta: ¿De 

qué manera el comercio justo ha influido en la reducción de la contaminación ambiental 

en el cultivo de cacao?, el 70% de las respuestas de los agricultores coincidieron en 

señalar que el comercio justo prohíbe usar químicos como: herbicidas, insecticidas y 

fungicidas porque perjudican al cuidado del medio ambiente. Asimismo, el 30% de las 

respuestas coincidieron en señalar que se deben hacer pozos para enterrar los 

residuos sólidos, plásticos y latas. En tal sentido, el 70% de las respuestas de los 

agricultores concuerdan con la investigación de Cosciones y Mulder (2017) quienes 

mencionaron que el comercio justo busca disminuir los problemas globales que existen 

en diferentes países, como reducir la contaminación del medio ambiente mediante el 

planteamiento de normas ambientales. 

Figura 7 

Criterio problemas globales 
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Nota: Respuestas de cómo influye el comercio justo en la reducción de la 

contaminación ambiental dentro de la cadena productiva. 

La figura 8 muestra los resultados del criterio “convención de naciones unidas”; en 

base a la pregunta: ¿Cómo es el reconocimiento de su trabajo como agricultor 

mediante el comercio justo?, el 70% de las respuestas de los agricultores coincidieron 

en señalar que su trabajo ha sido reconocido mediante una certificación como 

productor de cacao orgánico a fin de mejorar sus ingresos económicos. Asimismo, el 

30% de los agricultores asociados aún no han sido beneficiados con la entrega de un 

certificado como productor de cacao orgánico ni con incentivos económicos, debido a 

que tienen que trabajar cinco meses consecutivos sin recibir un pago justo al igual que 

los demás asociados. En tal sentido, el 70% de las respuestas de los agricultores 

concuerdan con la investigación de Romero (2018) quien mencionó que, gracias al 

comercio justo, ciertas organizaciones reconocen el trabajo responsable a los 

asociados por medio de sindicatos o empresas privadas entregándoles beneficios 

económicos y certificaciones. 

Figura 8 

Criterio convención de naciones unidas 

Nota: Respuesta del reconocimiento al agricultor por parte de la cooperativa. 
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Para el desarrollo del objetivo específico 4 : Describir el consumo responsable del 

comercio justo y su aporte a la cadena productiva del cacao desde la experiencia de 

los agricultores en la región Ucayali, 2022; para ello, se consideró la subcategoría y 

criterios planteados en la  figura 9; Asimismo, esta figura muestra los resultados del 

criterio de “medio ambiente”; en base a la pregunta: ¿De qué manera el comercio justo 

influye en el cuidado del medio ambiente y el consumo responsable del cacao?, el 50% 

de las respuestas de los agricultores coincidieron en señalar que la aplicación del 

comercio justo influye al cuidado ambiental evitando el uso de productos químicos 

como: (a) herbicidas, (b) fungicidas e (c) insecticidas, por ser productos contaminantes 

al medio ambiente (agua, aire y suelo). Asimismo, el 50% de las respuestas 

coincidieron en indicar que deben (a) limpiar las parcelas adecuadamente (b) enterrar 

los desechos sólidos como (latas y plásticos) y (c) usar abonos orgánicos 

proporcionados por la cooperativa. En tal sentido, el 50% de las respuestas de los 

agricultores concuerdan con la investigación de García (2020) quien indicó que el 

medio ambiente ha sufrido muchos impactos negativos en el transcurso de los años, 

debido al uso excesivo de productos químicos y fertilizantes usado por los agricultores; 

asimismo, el incumplimiento de las normas proporcionadas por el comercio justo no 

ha sido aplicadas eficientemente. 

Figura 9 

Criterio medio ambiente 
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Nota: Respuesta de normas establecidas por parte de las cooperativas para el cuidado 

del medio ambiente. 

La figura 10 muestra los resultados del criterio “desarrollo sostenible''; en base a la 

pregunta: ¿De qué manera el comercio justo impulsa al desarrollo sostenible en la 

producción del cacao?, el 70% de las respuestas de los agricultores coincidieron en 

señalar que el comercio justo ha impulsado el desarrollo sostenible con asesorías y 

charlas gratuitas proporcionadas por ingenieros expertos de la cooperativa, bonos en 

dinero para mejorar sus cultivos y solventar los gastos familiares. Asimismo, el 30% 

de los agricultores mencionaron que impulsa con mejor precio la venta del cacao 

dando acceso a un mercado seguro para la venta. En tal sentido, el 70% de las 

respuestas de los agricultores concuerdan con la investigación de Cosciones y Mulder 

(2017) quienes indicaron que el comercio justo busca impulsar el desarrollo disponible 

en toda la población, otorgando ciertos beneficios como: asesorías especializadas, 

gratificaciones y algunas herramientas que brindan a las personas involucradas en la 

cadena productiva.  

Figura 10 

Criterio desarrollo sostenible 

Nota: Respuestas que coinciden en criterio el desarrollo sostenible. 
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Para el desarrollo de la categoría cadena productiva y su subcategoría provisión de 

insumos, se consideró el criterio planteado en la figura 11; asimismo, esta figura 

muestra los resultados del criterio “herramientas de gestión''; en base a la pregunta: 

¿Qué capacitaciones brinda el comercio justo como herramienta de gestión para 

mejorar la cadena productiva del cacao?, el 100% de los agricultores coincidieron que 

las capacitaciones que reciben por parte de las cooperativas a través del comercio 

justo son: (1) gestión de manejo integral, (2) gestión de manejo de plagas, (3) gestión 

de tecnificación de suelos, (4) gestión de abonamiento adecuado, (5) poda de las 

plantas y (6) cosecha y postcosecha. En tal sentido, el 100% de las respuestas de los 

agricultores concuerdan con la investigación de Mogni (2020) quien mencionó que el 

comercio justo brinda diversas herramientas de gestión que les permite conocer 

manejos adecuados en el sistema de cultivo.  

Figura 11 

Criterio herramientas de gestión 

Nota: Respuesta de criterio de herramientas de gestión. 

Para el desarrollo de la categoría cadena productiva y su subcategoría producción, se 

consideró los criterios planteados en la figura 12; asimismo, esta figura muestra los 
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resultados del criterio “sistema de cultivo''; en base a la pregunta: ¿De qué manera 

considera usted que el sistema de cultivo del cacao ha mejorado a través del comercio 

justo?, el 50% de los agricultores coincidieron que el sistema de cultivo ha mejorado a 

través del comercio justo mediante beneficios obtenidos tales como: (a) 

asesoramientos gratuitos por ingenieros especialistas y (b) el 50% de los agricultores 

mencionaron que ha mejorado mediante herramientas manuales como: (a) tijeras, (b) 

podadoras y (c) serruchos; De esa manera, los agricultores obtienen una mayor 

producción de frutos y de buena calidad especialmente orgánicos. En tal sentido, el 

50% de las respuestas de los agricultores concuerdan con la investigación de Espinoza 

(2019) quien mencionó que el comercio justo otorga ciertos beneficios como 

herramientas adecuadas para cada cultivo y asesorías especializadas a todas las 

personas involucradas en la cadena productiva, con la finalidad de mejorar el sistema 

del cultivo respondiendo las exigencias del mercado global. 

Figura 12 

Criterio sistema de cultivo 

Nota: Respuestas de beneficios y herramientas para el mejoramiento del sistema de 

cultivo. 
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La figura 13 muestra los resultados del criterio “materia prima''; en base a la pregunta: 

¿Cuál es el mejoramiento que ha tenido la materia prima a través del comercio justo?, 

el 100% de los agricultores coincidieron que el mejoramiento que tuvo la materia prima 

es que se obtiene un cacao de mejor calidad y orgánico. En tal sentido, el 100% de las 

respuestas de los agricultores coincidieron con la investigación de Espinoza (2019) 

quien indicó que el comercio justo busca mejorar el sistema de cultivo con la finalidad 

de tener una materia prima de calidad y que cumpla todos los requisitos y estándares 

de calidad que pide el mercado exterior. 

Figura 13 

Criterio materia prima 

Nota: Respuestas de los agricultores en cuanto al mejoramiento de la materia prima. 

Para el desarrollo de la categoría cadena productiva y su subcategoría transformación, 

se consideró los criterios planteados en la figura 14; asimismo, esta figura muestra los 

resultados del criterio “tecnología''; en base a la pregunta: ¿Qué tipo de tecnologías se 

ha implementado mediante el comercio justo en la cadena productiva del cacao?,  el 
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85% de los agricultores mencionaron  que a través del  comercio justo, las cooperativas 

implementaron tecnologías tales como: (a) motobomba, (b) motoguadaña, (c) 

telescópica, (d) motosierras y algunas herramientas manuales como (e) las tijeras y 

serruchos. Asimismo, el 15% de los agricultores quienes señalaron que son mediante 

plantas de abono orgánico y planta de biogás.  En tal sentido, el 85% de las respuestas 

de los agricultores concuerdan con la investigación de Castillo (2019) quien indicó que 

el comercio justo implementa una serie de herramientas tecnológicas especialmente 

adecuadas el sistema de cultivo y la cadena productiva. 

Figura 14 

Criterio tecnología 

Nota: Respuesta de nuevas tecnologías para la cadena productiva por parte del 

comercio justo. 

La figura 15 muestra los resultados del criterio “valor agregado''; en base a la pregunta: 

¿Qué valor agregado se le ha dado al cacao a través del comercio justo?, el 50% de 

los agricultores concuerdan que mediante las asesorías que brinda las cooperativas a 
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través del comercio justo, lograron dar valor agregado, transformando el grano de 

cacao a productos terminados como: (1) pasta de cacao, (2) bombones, (3) chocotejas 

y el 50% de los agricultores indicaron no darle ningún valor agregado al cacao. En tal 

sentido, el 50% de las respuestas de los agricultores concuerdan con la investigación 

de Traore (2019) quien mencionó que el comercio justo busca implementar tecnologías 

para dar valor agregado a la materia prima, con el objetivo de que los mismos 

productores puedan sacar productos finales en beneficios propios. El comercio justo 

busca que los agricultores puedan conocer el proceso de transformación con la 

finalidad de que puedan generar una mayor rentabilidad económica.  

Figura 15 

Criterio valor agregado 

Nota: Coincidencias de las respuestas de los agricultores. 

Para el desarrollo de la categoría cadena productiva y su subcategoría 

comercialización, se consideró el criterio planteado en la figura 16; asimismo, esta 

figura muestra los resultados del criterio “mercado''; en base a la pregunta: ¿Qué 

porcentaje de su producción total lo vende en materia prima y que porcentaje lo 
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transforma en producto terminado para la comercialización?, el 50% de las respuestas 

de los agricultores coincidieron que un porcentaje mínimo de la producción total lo 

transforman ya sea para venta o para su propio consumo. Asimismo, el 50% de los 

agricultores lo venden en materia prima. En tal sentido, el 50% de los resultados de 

los ́agricultores concuerdan con la investigación de Baque et al., (2021) donde 

indicaron que con los beneficios que trajo el comercio justo, muchos de las personas 

empezaron a dar un valor agregado a la materia prima siempre diferenciándose de los 

demás competidores y lograr posicionase del mercado nacional e internacional. 

Figura 16 

Criterio mercado 

Nota: Coincidencias de las respuestas de los agricultores. 

Para el desarrollo de la categoría cadena productiva y su subcategoría exportación, se 

consideró el criterio planteado en la figura 17; asimismo, esta figura muestra los 

resultados del criterio “mercancías''; en base a la pregunta ¿Cuáles son los requisitos 

que usted debe cumplir para que el cacao producido por usted sea aceptado por las 

empresas acopiadoras (cooperativas) para ser exportado al comercio exterior?, el 
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100% las respuestas de los agricultores coincidieron que los requisitos que deben 

cumplir para que su producto sea aceptado son: no usar productos químicos como (1) 

herbicidas, (2) fungicidas e (3) insecticidas y usar solo (4) abonos orgánicos, (5) limpiar 

las parcelas. En tal sentido, el 100% de las respuesta de los agricultores concuerdan 

con la investigación de Rodríguez (2019) quien indicó que los productos transformados 

o en materia prima, para ser aceptado en el mercado, deben cumplir ciertas normativas

que ponen algunas organizaciones mundiales para poder ingresar algún mercado y no 

perjudicar la salud y bienestar del consumidor; muchos de los mercados exigen un 

producto de calidad y que sea orgánico; para ello, las cooperativas en conjunto con los 

asociados buscan cultivar un producto que sea aceptado por el cliente.  

Figura 17 

Criterio mercancías 

Nota: Coincidencias de las respuestas de los agricultores. 
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V. CONCLUSIONES

1. En cuanto al objetivo general: Describir el comercio justo en la cadena productiva

del cacao desde la experiencia de los agricultores en la región de Ucayali, 2022.

Desde la experiencia de los agricultores, el comercio justo a través de las

cooperativas ha desarrollado la sostenibilidad integral en la población; asimismo,

los agricultores señalaron ser beneficiados económicamente asociándose a la

cooperativa siempre y cuando respeten las normas establecidas por el comercio

justo; asimismo, indicaron que el comercio justo busca desarrollar promoción y

respeto a los derechos humanos, incentivando a producir un cacao orgánico de

calidad en beneficio a la salud pública; Por lo tanto, si existe un consumo

responsable dado que el comercio justo incentiva cumplir las normas de salubridad

dentro de la cadena productiva. En tal sentido, el comercio justo si aporta a la

cadena productiva del cacao.

2. En relación al primer objetivo específico: Describir la sostenibilidad integral del

comercio justo y su aporte a la cadena productiva del cacao desde la experiencia

de los agricultores en la región Ucayali, 2022. Desde la experiencia de los

agricultores el comercio justo se ha desarrollado de manera sostenible desde que

empezó en el año 1997 por las siguientes razones: genero mayores ingresos

económicos como: (1) mayor precio de venta del cacao y (2) entrega de bonos

monetarios a los agricultores por la cooperativa. Es decir, el comercio justo a

generado mayor desarrollo económico a los agricultores asociados, permitiéndoles

mejorar la calidad de vida para su familia y mejores accesos a la educación. En tal

sentido, existe sostenibilidad en el comercio justo y aporta a la cadena productiva.

3. En relación al segundo objetivo específico: Describir la asociatividad del comercio

justo y su aporte a la cadena productiva del cacao desde la experiencia de los

agricultores en la región Ucayali, 2022. Desde la experiencia de los agricultores, si

existe asociatividad presidido por el comercio justo; debido a que, los agricultores

asociándose a una cooperativa mediante el certificado del comercio justo lograron
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obtener beneficios como: (1) abonos orgánicos a precios más accesibles, (2) 

canastas con productos comestibles, (3) mejor precio de venta del cacao y (4) 

herramientas como tijeras, podadoras y serruchos. Asimismo, los agricultores 

mencionaron estar satisfechos con las negociaciones establecidas con la 

cooperativa; ya que, les aporta beneficios que ayuda a tener una mejor producción 

de cacao. En tal sentido, existe asociatividad en el comercio justo aportando a la 

cadena productiva del cacao. 

4. En relación al tercer objetivo específico: Describir la promoción y respeto a

derechos humanos del comercio justo y su aporte a la cadena productiva del cacao

desde la experiencia de los agricultores en la región Ucayali, 2022. Desde la

perspectiva de los agricultores el comercio justo a desarrollado promoción y respeto

a los derechos humanos desde que empezó en 1997 estableciendo normas que

prohíben a  los agricultores a usar  químicos como: (1) herbicidas, (2) insecticidas

y (3) fungicidas porque perjudican al cuidado del medio ambiente y a la salud

humana; asimismo, los agricultores mencionaron estar satisfechos con el comercio

justo, debido a que reconocen el trabajo del agricultor con un certificado como

productor de cacao orgánico. En tal sentido, existe promoción y respeto a los

derechos humanos y aporta a la cadena productiva fortaleciendo las exportaciones

del cacao.

5. En relación al cuarto objetivo específico: Describir el consumo responsable del

comercio justo y su aporte a la cadena productiva del cacao desde la experiencia

de los agricultores en la región Ucayali, 2022. Desde la experiencia de los

agricultores el comercio justo a desarrollado el consumo responsable estableciendo

normas que prohíben el uso de químicos como herbicidas que contaminan el medio

ambiente; asimismo, los agricultores señalaron estar conformes con el comercio

justo debido a que busca desarrollar el consumo responsable en la población,

valorando el esfuerzo que realizan los agricultores para obtener un cacao de

calidad. En tal sentido, existe consumo responsable en el comercio justo aportando

a la cadena productiva del cacao.



48 

VI. RECOMENDACIONES

1. El comercio justo tuvo un impacto positivo y favorable para los agricultores

productores de cacao asociados a la cooperativa. Sin embargo, existen algunas

falencias en las gestiones realizadas por parte de la cooperativa. Debido a ello, se

recomienda a las futuras investigaciones analizar y priorizar la situación que viven

los asociados ya que vienen siendo afectados por la pandemia y la crisis económica

que afronta el país.

2. Se recomienda a las cooperativas y empresas privadas, implementar tecnologías

de punta que ayude a los agricultores a cumplir todas las normas que piden para

acceder al mercado exterior y cumplir todas las exigencias de un mercado

globalizado; asimismo, que las cooperativas hagan un seguimiento a los ingenieros

que realizan las visitas a las parcelas, con la finalidad que realicen un trabajo 100%

eficiente; además, ayudará a que los asociados puedan mejorar su producción de

cacao y aumentar su rentabilidad; asimismo, el estado por medio de Minagri, sierra

y selva exportadora y alianza cacao supervisar las necesidades y problemáticas

que vienen arrastrando por crisis económica a raíz de la pandemia, con la finalidad

de apoyar económicamente a los agricultores.

3. Se recomienda a las futuras investigaciones profundizar el contexto sobre el

comercio justo en la cadena productiva del cacao y evaluar la situación de cada

asociado, de esa manera las empresas privadas o cooperativas encargadas de

manejar el comercio justo puedan proponer alternativas de solución a los

agricultores que vienen siendo afectadas por la pandemia y brindar así mejores

beneficios que ayuden a corto y mediano plazo, para que así los agricultores

puedan recuperarse y ser más competentes ante los demás países productores de

cacao.

4. Se recomienda a futuras investigaciones, estudiar de manera detallada los

procedimientos que se debe seguir para formar parte de una cooperativa y recibir
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los beneficios otorgados por el comercio justo e incentivar a que más de los 

productores de cacao de todo el Perú logren asociarse a una cooperativa con la 

finalidad de ser beneficiados por el comercio justo y lograr ser un país competitivo 

en las exportaciones del cacao orgánico.  
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ANEXO 
Tabla 2 

Matriz de categorización apriorística 
CATEGORÍA SUB CATEGORÍA PROBLEMA GENERAL PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO 

GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
 1

 

COMERCIO 
JUSTO 

SOSTENIBILIDAD 
INTEGRAL 

¿De qué manera el 
comercio justo mejora la 
cadena productiva del 

cacao desde la experiencia 
de los agricultores Ucayali, 

2022? 

Prob.Espec.1:¿De qué manera la 
sostenibilidad integral del comercio 
justo aporta a la cadena productiva 
del cacao desde la experiencia de 

los agricultores en la región Ucayali, 
2022? 

Describir el 
comercio justo 
en la cadena 
productiva del 
cacao desde la 
experiencia de 
los agricultores 

de Ucayali, 
2022. 

Describir la 
sostenibilidad 

integral del comercio 
justo y su aporte a la 
cadena productiva 
del cacao desde la 
experiencia de los 
agricultores en la 

región Ucayali, 2022. 

ASOCIATIVIDAD 

Prob.Espec2. ¿De qué manera la 
asociatividad del comercio justo 

aporta a la cadena productiva del 
cacao desde la experiencia de los 
agricultores en la región Ucayali, 

2022? 

PROMOCIÓN Y RESPETO 
DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Describir la 
asociatividad del 

comercio justo y su 
aporte a la cadena 

productiva del cacao 
desde la experiencia 
de los agricultores en 

la región Ucayali, 
2022. 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
 2

 

CADENA 
PRODUCTIVA 

CONSUMO 
RESPONSABLE 

Prob.Espec.3: ¿De qué manera 
la promoción y respeto a 

derechos humanos del comercio 
justo aportan a la cadena 

productiva del cacao desde la 
experiencia de los agricultores 

en la región Ucayali, 2022?  

Describir la 
promoción y respeto 
a derechos humanos 
del comercio justo y 

su aporte a la cadena 
productiva del cacao 
desde la experiencia 
de los agricultores en 

la región Ucayali, 
2022 

PROVISIÓN DE INSUMOS 

PRODUCCIÓN 
 



Prob.Espec.4: ¿De qué manera el 
consumo responsable del comercio 
justo aporta a la cadena productiva 
del cacao desde la experiencia de 

los agricultores en la región Ucayali, 
2022? 

El consumo 
responsable del 

comercio justo y su 
aporte a la cadena 

productiva del cacao 
desde la experiencia 
de los agricultores en 

la región Ucayali, 
2022. 

TRANSFORMACIÓN 

COMERCIALIZACIÓN 

Nota. Se muestran la categoría, subcategorías, problema general, problemas específicos, objetivo general y 
objetivos específicos. 



Anexo 2 

Validez de contenido a través de juicio de expertos: experto 1 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES:

I.1. Apellidos y nombres del informante: Rogger Orlando Morán Santamaría

I.2. Especialidad del Validador: Especialista en Comercio y Negocios Internacionales

I.3. Cargo e Institución donde labora: Docente de Universidad César Vallejo

I.4. Nombre del Instrumento motivo de la evaluación: Guía de la entrevista

I.5. Autor del instrumento: Diaz Arias, Karlen; López Quispe, Flor Zenaida

INDICADORES CRITERIOS Deficien
te 

0-20%

Regular 
21-40%

Bueno 
41-60%

Muy 
bueno 
61-80%

Excelente 
81-100%

CLARIDAD Esta formulado con lenguaje apropiado X 

OBJETIVIDAD Está expresado de manera coherente y lógica X 

PERTINENCIA Responde a las necesidades internas y externas de la investigación X 

ACTUALIDAD Esta adecuado para valorar aspectos y estrategias de las variables X 

ORGANIZACIÓN Comprende los aspectos en calidad y claridad. X 

SUFICIENCIA Tiene coherencia entre indicadores y las dimensiones. X 

INTENCIONALIDAD Estima las estrategias que responda al propósito de la investigación X 

CONSISTENCIA Considera que los ítems utilizados en este instrumento son todos y cada 
uno propios del campo que se está investigando. 

X 



COHERENCIA Considera la estructura del presente instrumento adecuado al tipo de 
usuario a quienes se dirige el instrumento 

X 

METODOLOGÍA Considera que los ítems miden lo que pretende medir. X 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 80 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORME:

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN:
¿Qué aspectos tendría que modificar, incrementar o suprimir en los instrumentos de investigación?
………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

Lima, 05 de octubre del 2022

  …………………………………………… 

Firma de experto informante 
    DNI:44546517   

 TELEFONO: 948880208 

80 



INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES:

I.1. Apellidos y nombres del informante:  Mariano Omar Córdova Santolalla

I.2. Especialidad del Validador: Ingeniero Industrial Especialista en Comercio Exterior

I.3. Cargo e Institución donde labora:

I.4. Nombre del Instrumento motivo de la evaluación: guía de entrevista

I.5. Autor del instrumento: Diaz Arias, Karlen; López Quispe, Flor Zenaida

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORME:

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

0-20%
Regular 
21-40%

Bueno 
41-60%

Muy 
bueno 
61-80%

Excelente 
81-100%

CLARIDAD Esta formulado con lenguaje apropiado x 
OBJETIVIDAD Esta expresado de manera coherente y lógica X 

PERTINENCIA 
Responde a las necesidades internas y externas de la 
investigación X 

ACTUALIDAD 
Esta adecuado para valorar aspectos y estrategias de las 
variables X 

ORGANIZACIÓN Comprende los aspectos en calidad y claridad. X 
SUFICIENCIA Tiene coherencia entre indicadores y las dimensiones. X 

INTENCIONALIDAD 
Estima las estrategias que responda al propósito de la 
investigación X 

CONSISTENCIA 
Considera que los ítems utilizados en este instrumento 
son todos y cada uno propios del campo que se está 
investigando. 

X 

COHERENCIA 
Considera la estructura del presente instrumento 
adecuado al tipo de usuario a quienes se dirige el 
instrumento 

X 

METODOLOGÍA Considera que los ítems miden lo que pretende medir. X 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 80% 

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN:

¿Qué aspectos tendría que modificar, incrementar o suprimir en los instrumentos de investigación? 



En líneas generales se recomienda mejorar la redacción de las preguntas indicadas y luego aplicar la herramienta, siempre teniendo el foco en 

que las preguntas serán respondidas por los agricultores y que la herramienta debe permitir recoger información cualitativas y cuantitativas. 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

Lima, 27 de septiembre del 2022 ……………………………………………… 

 Mariano Omar Córdova Santolalla 

Firma de experto informante 

    DNI: 10135604 

    Teléfono: 946408182 

80 



INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES:

I.1. Apellidos y nombres del informante: Del Río Raymunde, Lisbeth Jackelin

I.2. Especialidad del Validador: Comercio exterior y Cadena de Suministros

I.3. Cargo e Institución donde labora: administradora

I.4. Nombre del Instrumento motivo de la evaluación: Guía de la entrevista

I.5. Autor del instrumento: Diaz Arias, Karlen; López Quispe, Flor Zenaida

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORME:

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

0-20%
Regular 
21-40%

Bueno 
41-60%

Muy bueno 
61-80%

Excelente 
81-100%

CLARIDAD Esta formulado con lenguaje apropiado 90% 
OBJETIVIDAD Esta expresado de manera coherente y lógica 90% 

PERTINENCIA 
Responde a las necesidades internas y externas de la 
investigación 80% 

ACTUALIDAD 
Esta adecuado para valorar aspectos y estrategias de las 
variables 96% 

ORGANIZACIÓN Comprende los aspectos en calidad y claridad. 96% 
SUFICIENCIA Tiene coherencia entre indicadores y las dimensiones. 80% 

INTENCIONALIDAD 
Estima las estrategias que responda al propósito de la 
investigación 94% 

CONSISTENCIA 
Considera que los ítems utilizados en este instrumento 
son todos y cada uno propios del campo que se está 
investigando. 

80% 

COHERENCIA 
Considera la estructura del presente instrumento 
adecuado al tipo de usuario a quienes se dirige el 
instrumento 

90% 

METODOLOGÍA Considera que los ítems miden lo que pretende medir. 90% 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 89% 

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN:

¿Qué aspectos tendría que modificar, incrementar o suprimir en los instrumentos de investigación? 



………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

Lima,30. de septiembre del 2022 ………………………………… 

  Firma de experto informante 

     DNI: 46420550 
 TELEFONO:990245751 

   89% 
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