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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tiene como problema central: ¿Cuál es la relación 

entre el comercio justo y la calidad de vida de los caficultores de la Cooperativa Agraria 

Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129? El objetivo principal de la investigación es determinar dicha 

relación durante el periodo de 2019, en la Provincia de La Convención. 

La investigación es de tipo aplicada, descriptiva correlacional, con un diseño no 

experimental de corte transversal y enfoque mixto. La población de estudio está constituida por 

272 socios, y la muestra seleccionada fue de 110 caficultores. Para la recopilación de datos, se 

utilizó la técnica de encuesta y el instrumento cuestionario con escalamiento Likert. La 

información obtenida fue procesada mediante el software SPSS V.22. 

Para la confiabilidad y comprobación de la hipótesis general, se planteó que existe una 

relación entre el comercio justo y la calidad de vida de los caficultores de la Cooperativa Agraria 

Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129. Para ello, se aplicaron diversas pruebas estadísticas, como el 

coeficiente Alpha de Cronbach, el chi cuadrado y la prueba de Tau-b de Kendall. 

Los resultados obtenidos muestran que el nivel de comercio justo es medio, con un 

46.4%; mientras que la calidad de vida de los caficultores es regular, con un 63.6%. Además, el 

análisis de la prueba de chi cuadrado (p-valor = 0.000 < 0.05) al 95% de confianza confirma que 

existe una relación directa y significativa entre el comercio justo y la calidad de vida de los 

caficultores. Por otro lado, la prueba de Tau-b de Kendall afirma que el incremento en el 

cumplimiento de los criterios de comercio justo repercute positivamente en la calidad de vida, 

logrando una mejora significativa del 56.4%. 

Palabras clave: comercio justo, calidad de vida, café, caficultor. 
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RESUMO  

O presente trabalho de pesquisa tem como problema central: ¿Qual é a relação entre o 

comércio justo e a qualidade de vida dos cafeicultores da Cooperativa Agrária Cafeeira 

Maranura Ltda. Nº 129? O objetivo principal da pesquisa é determinar essa relação durante o 

período de 2019, na Província de La Convención. 

A pesquisa é do tipo aplicada, descritiva correlacional, com um desenho não 

experimental de corte transversal e enfoque misto. A população de estudo é composta por 272 

sócios, e a amostra selecionada foi de 110 cafeicultores. Para a coleta de dados, foi utilizada a 

técnica de pesquisa e o instrumento questionário com escala Likert. As informações obtidas 

foram processadas por meio do software SPSS V.22. 

Para a confiabilidade e verificação da hipótese geral, foi proposto que existe uma 

relação entre o comércio justo e a qualidade de vida dos cafeicultores da Cooperativa Agrária 

Cafeeira Maranura Ltda. Nº 129. Para isso, foram aplicados diversos testes estatísticos, como o 

coeficiente Alpha de Cronbach, o qui-quadrado e o teste de Tau-b de Kendall. 

Os resultados obtidos mostram que o nível de comércio justo é médio, com 46,4%; 

enquanto a qualidade de vida dos cafeicultores é regular, com 63,6%. Além disso, a análise do 

teste de qui-quadrado (p-valor = 0.000 < 0.05) com 95% de confiança confirma que existe uma 

relação direta e significativa entre o comércio justo e a qualidade de vida dos cafeicultores. Por 

outro lado, o teste de Tau-b de Kendall afirma que o aumento no cumprimento dos critérios de 

comércio justo repercute positivamente na qualidade de vida, alcançando uma melhoria 

significativa de 56,4%. 

Palavras-chave: comércio justo, qualidade de vida, café, cafeicultor. 
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INTRODUCCION 

En el presente trabajo titulado “COMERCIO JUSTO   Y LA CALIDAD DE VIDA 

DE LOS CAFICULTORES DE LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA 

MARANURA LTDA N° 129. PROVINCIA DE LA CONVENCION. PERIODO: 2019”, es 

el resultado de una investigación realizada en la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura 

Ltda. N° 129, el cual se encuentra ubicada en la Provincia de La Convención, con socios 

cafetaleros dispersos en los Distritos de Santa Teresa, Maranura, Echarati y Vilcabamba.  

La motivación de la suscrita investigación es porque trabajo desde el año 2014 cuando 

inicie con mis prácticas pre profesionales y actualmente laboro en la asesoría de 

certificaciones para los productos terminados de la planta de procesamiento de la Cooperativa 

Agraria Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129 y desde entonces me involucré con el tema de 

certificaciones y la exportación de café pergamino u oro, para conocer un poco más realice 

inspecciones internas en campo y  preparar a los socios antes de ser auditados por las diversas 

empresas certificadoras internacionales como IMOCERT y FLOCERT. Es así como me 

interese más por el tema social y decidí realizar la investigación en la certificación de 

comercio justo, ya que dicha certificación toma mucha importancia el tema social y 

promueve el desarrollo sostenible el cual debe verse reflejado en la mejora de la calidad de 

vida de cada socio certificado de acuerdo con los principios que promueve el comercio justo.  

A continuación, se describe el contenido de la investigación, el cual se divide en cinco 

capítulos:  

Capítulo I esta referido al planteamiento del problema que está conformado por la   

situación problemática, formulación del problema, justificación y objetivos de la 

investigación. 
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Capitulo II contempla el marco teórico conceptual que está conformado por bases 

teóricas, marco conceptual, antecedentes empíricos, hipótesis, identificación de variables e 

indicadores y operacionalización de variables. 

Capitulo III esta referido a la metodología el cual está constituido por el ámbito de 

estudio, tipo y nivel de investigación, unidad de análisis, población de estudio, tamaño de la 

muestra, técnicas de selección de muestra, técnica de recolección de informacion, técnica de 

análisis e interpretación de informacion y técnicas para demostrar la verdad o falsedad de las 

hipótesis planteadas. 

Capitulo IV esta referido a los resultados y discusiones el cual está conformado de 

procesamiento, análisis, interpretación, discusión de resultados, prueba de hipótesis y 

presentación de resultados. 

Capitulo V contiene las conclusiones y recomendaciones y para finalizar se presenta 

las referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1.Situación Problemática 

El café es uno de los productos agrícolas de mayor importancia en Perú, 

especialmente en las zonas rurales donde genera empleo y constituye una fuente clave de 

ingresos para miles de familias. En la provincia de La Convención, región sur del país, el 

cultivo de café representa el 70% de la actividad agrícola y es el principal medio de sustento 

para agricultores en distritos como Echarati, Santa Teresa, Maranura y Vilcabamba. Para 

mejorar las condiciones de vida de los caficultores, cooperativas como la Agraria Cafetalera 

Maranura Ltda. han promovido certificaciones de comercio justo, que buscan asegurar 

precios justos y condiciones laborales dignas. 

No obstante, la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. enfrenta una serie de 

dificultades que afectan su capacidad para implementar los principios de comercio justo de 

manera efectiva, lo que repercute en la calidad de vida de sus productores. Desde su 

separación de la Central de Cooperativas COCLA en 2013, la cooperativa ha evidenciado 

deficiencias en sus sistemas de comercialización y acopio, lo cual limita su acceso a 

mercados que valoran la certificación de comercio justo. Además, varios socios no cumplen 

con los requisitos establecidos por esta certificación, lo que reduce su participación en sus 

beneficios potenciales y restringe sus ingresos, afectando su capacidad para mejorar su 

bienestar económico y social. 

A esto se suman otros factores, como las enfermedades del cultivo (roya amarilla y 

ojo de pollo) que han disminuido la producción y calidad del café, afectando aún más la 

sostenibilidad económica de los productores. Internamente, la Cooperativa enfrenta 

problemas de confianza y transparencia, con muchos socios percibiendo desigualdad en los 

pagos y falta de representación de las nuevas generaciones en la toma de decisiones. La 
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gestión ineficiente de préstamos, recurso esencial para los socios en época de cosecha, ha 

generado tensiones internas y desconfianza hacia la directiva, dificultando la cohesión 

organizacional y la inclusión de todos los socios en los beneficios del comercio justo. 

Otro punto importante es que Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura enfrenta 

actualmente la necesidad de mejorar su gestión y asegurar la sostenibilidad de su producción. 

A pesar de contar con la certificación de comercio justo, la cooperativa no ha logrado que sus 

principios se traduzcan en mejoras significativas en la calidad de vida de los caficultores, 

quienes dependen de esta actividad para su sustento. Las limitaciones en la administración y 

en el cumplimiento de los criterios de comercio justo pueden poner en riesgo la viabilidad de 

la cooperativa como el bienestar de sus productores. 

1.2.Formulación del Problema. 

1.2.1. Problema     General. 

¿Cuál es la relación entre el Comercio Justo y la calidad de vida de los caficultores de 

la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. N.º 129 durante el año 2019? 

1.2.2. Problemas    Específicos. 

• ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los criterios de Comercio Justo en las 

dimensiones económica, social y productiva para los caficultores de la Cooperativa 

Agraria Cafetalera Maranura Ltda. N.º 129? 

• ¿Cuál es la situación actual de la calidad de vida de los caficultores en términos de 

bienestar físico, bienestar material, bienestar emocional y desarrollo personal?  

• ¿De qué manera influyen las dimensiones económica, social y productiva del 

Comercio Justo en la calidad de vida de los caficultores de la Cooperativa Agraria 

Cafetalera Maranura Ltda. N.º 129?  
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1.3.Justificación   de la investigación. 

1.3.1. Justificación practica 

La presente investigación es fundamental para comprender la relación entre el 

comercio justo y la calidad de vida de los caficultores de la Cooperativa Agraria Cafetalera 

Maranura Ltda. N° 129. Al analizar este vínculo desde las dimensiones social, productiva y 

económica, se podrá determinar en qué medida los caficultores cumplen con los principios 

del comercio justo y cómo estos influyen en su calidad de vida. Este conocimiento es crucial 

para identificar áreas de mejora y proponer estrategias que optimicen tanto la producción 

como el bienestar de los socios. 

1.3.2. Justificación social  

Entender la perspectiva de los socios respecto al comercio justo y su impacto durante 

períodos de inestabilidad de precios es esencial. Comparar esta experiencia con la de 

organizaciones que no cuentan con esta certificación permitirá evaluar la efectividad del 

comercio justo en la gestión de la calidad de vida. Además, se estudiará cómo la 

administración de la Prima Social obtenida por la comercialización del café pergamino 

influye en el bienestar general de los socios. Los resultados de esta investigación podrán 

servir como base para proponer alternativas que mejoren la organización social de la 

cooperativa, fomentar la identidad cooperativa y facilitar el relevo generacional entre los 

hijos de los socios. 

1.3.3. Justificación metodológica 

Este estudio también aporta metodológicamente a investigaciones relacionadas con el 

comercio justo y la calidad de vida de los caficultores en otras regiones productoras. La 

combinación de metodologías cualitativas y cuantitativas permitirá un análisis integral que 
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capture la complejidad de la realidad de los caficultores. A través de esta aproximación, se 

espera que los objetivos definidos faciliten una comprensión más profunda 

1.4.Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar la relación entre el Comercio Justo y la calidad de vida de los caficultores 

de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. N.º 129 en la Provincia de La 

Convención, durante el año 2019. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Determinar el nivel de cumplimiento de los criterios del comercio justo en las 

dimensiones económico, social y productivo en los caficultores de la Cooperativa 

Agraria Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129. 

• Describir la situación actual de la calidad de vida de los caficultores en términos de 

bienestar físico, bienestar material, bienestar emocional y desarrollo personal. 

• Determinar la relación entre las dimensiones económica, social y productiva del 

Comercio Justo y la calidad de vida de los caficultores de la Cooperativa Agraria 

Cafetalera Maranura Ltda. N.º 129. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1.   BASES TEORICAS 

2.1.1. Teoría del Comercio Justo 

Según  (Andrade, 2013), la teoría del comercio justo o economía solidaria se presenta 

como una solución alternativa al comercio internacional tradicional. Esta modalidad busca 

promover medios de vida sostenibles para los productores en situación de pobreza o 

vulnerabilidad, garantizando mejores condiciones comerciales y generando conciencia a 

través de campañas promocionales. Los criterios a cumplir pueden variar según el producto 

comercializado; sin embargo, entre sus beneficios se incluyen precios garantizados, precios 

iniciales y pagos directos a los productores y cooperativas. 

Según (Garcia A. , 2011), en su teoría sobre desarrollo local y comercio justo, destaca 

que el comercio justo tiene el potencial de ser un factor clave para el desarrollo local. No se 

limita a ofrecer precios justos, que a menudo pueden resultar insuficientes, o primas sociales 

que tienden a diluirse debido al elevado número de productores. Más bien, el comercio justo 

proporciona una plataforma de propiedad cooperativa que permite a grupos organizados 

añadir valor a sus productos, participando en diversas etapas del procesamiento de productos 

agrícolas o en la creación y comercialización de artesanías. 

De acuerdo con varios autores (Coscione & Mulder, 2017), el principal objetivo del 

movimiento de comercio justo es garantizar que los pequeños productores agrícolas y 

artesanales tengan un acceso más directo al mercado para sus productos, bajo condiciones 

más justas y equitativas. Este enfoque reconoce el esfuerzo tanto de los productores como de 

sus organizaciones. 

En resumen, el comercio justo, o Fair Trade, es un modelo de economía inclusiva que 

ayuda a los agricultores a obtener una compensación justa por su trabajo en el sector agrícola, 
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permitiéndoles vender sus productos en una variedad de mercados y haciéndolos rentables a 

nivel social, ambiental y económico. 

2.1.1.1. Economía Solidaria 

(Askunze, 2007) señala que, en la actualidad, la globalización está estrechamente 

relacionada con ciertos modelos políticos y económicos basados en ideas neoliberales, en los 

cuales predominan la codicia por el consumo, el individualismo y la convergencia cultural, 

factores que consideran la economía como un fin en sí mismo. No obstante, han surgido 

prácticas alternativas a través de la acción colectiva, dando origen a la Economía Solidaria. 

Esta, además de aportar visiones, valores y acciones orientadas a un cambio social a nivel 

mundial, presenta características propias, vinculadas a un conjunto de organizaciones y 

personas comprometidas en la construcción de un mundo más equitativo, inclusivo y 

sostenible. 

2.1.1.2. Principios del Comercio Justo 

Según la (Wordl Fair Trade Organization, 2013) se instauran 10 principios que las 

organizaciones deben seguir en su trabajo diario, garantizando su cumplimiento en todas las 

organizaciones certificadas con Comercio Justo. Estos principios fueron establecidos por la 

WTO: 

1. Crear oportunidades para productores económicamente desfavorecidos: Las 

organizaciones deben esforzarse por hacer del comercio una herramienta para aliviar 

la pobreza. Los productores deben aspirar a ser financieramente independientes. 

2. Transparencia y Rendición de Cuentas: Las organizaciones deben demostrar un 

liderazgo transparente y responsable. Es esencial que los socios, el personal de trabajo 

y los productores sean considerados durante la toma de decisiones, y que la 

información relevante se proporcione a través de los canales adecuados. 



23 
 

3. Prácticas de Comercio Justo: Las organizaciones deben considerar el bienestar 

social, económico y ambiental de los pequeños productores al realizar contratos 

comerciales, con el objetivo de maximizar sus ganancias. Para ello, se deben 

establecer vínculos comerciales a mediano y largo plazo basados en el respeto mutuo, 

la solidaridad y la confianza entre el comprador y la organización productora. 

4. Un Precio Justo o Equitativo: Los precios deben acordarse mutuamente para 

garantizar la sostenibilidad del mercado y recompensar socialmente a los productores, 

ya sean hombres o mujeres. 

5. No al Trabajo Infantil ni al Trabajo Forzoso: Todas las organizaciones deben 

respetar los derechos de los niños y asegurar que los socios y empleados no sean 

obligados a trabajar. Es importante que se respeten las leyes nacionales sobre trabajo 

infantil. Si participan menores de edad, la organización debe garantizar que su 

bienestar (educación, seguridad y recreación) no se vea comprometido. 

6. Compromiso con la No Discriminación, Igualdad de Género, Fortalecimiento 

Económico de las Mujeres y Libertad de Asociación: No debe existir 

discriminación dentro de la organización, y debe promoverse la igualdad de género, 

incluyendo la presencia de mujeres en los órganos de gobierno y la igualdad 

retributiva. Además, se debe respetar el derecho a afiliarse libremente a 

organizaciones y sindicatos. 

7. Condiciones de Trabajo Dignas: Es fundamental brindar un entorno de trabajo 

saludable y seguro, donde se cumplan las normas laborales. El objetivo principal de 

este principio es salvaguardar la seguridad y la salud de los productores durante su 

permanencia en las fincas o parcelas agrícolas. 

8. Mejora de Habilidades y Competencias: La organización debe promover el 

crecimiento de sus empleados y socios, brindando oportunidades para el desarrollo de 
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habilidades de gestión y expansión hacia diferentes mercados, tanto locales como 

internacionales. 

9. Difusión del Comercio Justo: Es necesario impulsar la relevancia de la equidad 

social en el comercio internacional. Esto implica promover prácticas de comercio 

justo, informar a los consumidores y siempre garantizar la transparencia sobre el 

origen del producto y los beneficios que aporta al socio productor. 

10. Respeto por el Medio Ambiente: Este principio prioriza el uso responsable de la 

biodiversidad y los recursos naturales, centrando esfuerzos en prácticas sostenibles 

por parte de los socios agricultores. Estos están comprometidos con la reducción del 

impacto ambiental, optando por métodos de producción orgánica y un uso limitado de 

productos químicos, como pesticidas. 

A partir de esta cita, se puede concluir que el Comercio Justo se basa en 10 principios 

que deben ser cumplidos por las organizaciones de pequeños productores en su día a día en 

sus parcelas agrícolas para seguir siendo certificadas. Estos principios son evaluados por 

FLOCERT, que se encarga de verificar el cumplimiento de los mismos por parte de los 

productores y las organizaciones. 

Según (Fairtrade Iberica, 2022) “Los siguientes principios comunes se consideran en 

todos los estándares Fair Trade y son aplicables a los pequeños productores, trabajadores y 

sus organizaciones”. Estos principios se agrupan en las siguientes áreas: 

1. Social: Las organizaciones de productores deben ser transparentes con sus miembros 

y no discriminar a ningún grupo social. Las normas de Comercio Justo prohíben el 

empleo infantil y forzoso, y fomentan la equidad de género. Asimismo, exigen que las 

empresas adopten prácticas laborales libres de discriminación, que paguen al menos el 

salario mínimo legal o el salario mínimo local, y que respeten la libertad de 

asociación, garantizando el derecho a la negociación colectiva para asegurar la 
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seguridad y la salud de los empleados y las organizaciones. Además, al apoyar estas 

prácticas, los trabajadores pueden controlar la prima de Comercio Justo. Todos los 

miembros de la organización deben tener acceso a procesos democráticos de toma de 

decisiones y participar en las actividades de la organización siempre que sea posible 

(Fairtrade Iberica, 2022). 

2. Económico: Los estándares de Fair Trade exigen que el comprador pague al 

productor un Precio Mínimo de Fair Trade y/o una Prima de Fair Trade. El Precio 

Mínimo establecido por Fair Trade tiene como objetivo permitir que los productores 

cubran los costos de producción, mientras que la Prima de Fair Trade está destinada a 

ser invertida por los trabajadores de las plantaciones para mejorar su calidad de vida y 

la de sus comunidades. Además, los estándares de Fair Trade requieren que los 

compradores, a solicitud de los productores, proporcionen un pago anticipado del 

dinero contractual, conocido como prefinanciamiento (Fairtrade Iberica, 2022). 

3. Medioambiental: Los estándares de Fair Trade incluyen condiciones sobre prácticas 

agrícolas respetuosas con el medio ambiente. Entre los criterios que se contemplan 

están: la aplicación prudente y controlada de productos para fertilizar, la gestión 

segura y eficiente de desechos sólidos, el cuidado de la fertilidad del suelo, la 

preservación de recursos hídricos y la limitación del uso de semillas modificadas 

genéticamente (OGM). Aunque los estándares de Fair Trade no exigen la certificación 

orgánica o ecológica, sí promueven la producción ecológica, y los productos 

cultivados de manera ecológica son recompensados con Precios Mínimos Fair Trade 

(Fairtrade Iberica, 2022). 
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2.2.1.3. Dimensiones de la variable de estudio 

2.2.1.3.1. Sostenibilidad del Comercio Justo según tres dimensiones económica, social y 

ambiental. 

La sostenibilidad —económica, social y ambiental— debe conciliar la mejora de la 

competitividad y la productividad con un desarrollo que promueva la generación de empleo, 

la igualdad de oportunidades, el respeto y el uso responsable de los recursos naturales. El 

objetivo del panorama financiero es enriquecer a la próxima generación, mediante mayores 

ingresos y una mejor calidad de vida, además de satisfacer la demanda y fomentar el 

crecimiento económico a través del pago de salarios justos. 

Desde una perspectiva social, se debe asegurar que las futuras generaciones tengan 

mejores oportunidades (acceso a la educación, conocimiento, innovación e igualdad para los 

más desfavorecidos), siempre respetando los derechos humanos. Consideramos fundamental 

que los trabajadores reciban salarios justos, cuenten con seguridad laboral, capacitación, 

motivación, apoyo comunitario y, además, que no se utilice el trabajo infantil. 

Desde un punto de vista ecológico, es necesario un uso más eficiente del agua, del 

suelo y de otros recursos, promoviendo una gestión responsable y sostenible de los recursos 

naturales (Garcia R. F., 2011). 

Para explorar la contribución del comercio justo en estos campos de actividad, la 

presente investigación se basa en la sistematización de los indicadores COSA, que incluyen 

tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental. (Schneider, 2018). 
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Tabla 1: 

Dimensiones según los indicadores COSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Adaptado del estudio impacto del comercio justo en la reducción de pobreza a través de 

desarrollo rural, Schneider, 2018. 

a. Económica. 
 

Económicamente, el comercio justo busca generar flujos de ingresos más favorables, 

asegurando que el precio pagado por los consumidores sea superior al costo de producción. 

Esto se traduce en mayores ingresos y una mayor estabilidad económica para los productores. 

(Blanco, 2014). 

b. Ambiental. 

El comercio justo promueve el cuidado del medio ambiente y el manejo sostenible de 

los recursos naturales, ya que la protección ambiental es uno de sus principios o estándares 

internacionales. Las asociaciones de productores consideran al medio ambiente un aliado en 

el proceso productivo, fomentando prácticas como la rotación de cultivos, la selección de 

variedades adecuadas para el terreno, el uso de fertilizantes naturales, la implementación de 

plantas de sombra y la conservación de áreas de agua. Estas acciones buscan lograr una 

producción agrícola sostenible mediante la reducción del uso de fertilizantes y pesticidas 

sintéticos no aprobados, así como el mantenimiento y la mejora de la fertilidad y estructura 

del suelo. 

Dimensión Económica Dimensión Social Dimensión Ambiental 
Ingreso 
Diversificación 
Información 
Crédito y servicios 
financieros 
Vulnerabilidad 
diferenciación 
Infraestructura 

Derechos de los 
trabajadores y condiciones 
de trabajo 
Educación 
Genero 
Salud y seguridad 
Participación 

Gestión de entradas y 
recursos 
Calidad de agua 
Conservación de tierra 
biodiversidad 
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Además, los consumidores están cada vez más interesados en los aspectos detrás de 

los productos que adquieren. Quieren saber dónde, cómo y por quién fueron producidos, 

además de considerar el precio y la calidad (Blanco, 2014). 

c. Social. 
 
El comercio justo establece, en términos sociales, principios fundamentales como la 

igualdad de género, la generación de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de sus 

participantes. Además, rechaza de forma absoluta cualquier tipo de explotación laboral, 

promueve el desarrollo integral de sus miembros y fomenta prácticas sostenibles que 

contribuyen al cuidado del medio ambiente (Blanco, 2014).  

Asimismo, el comercio justo busca alcanzar una sostenibilidad social que involucre 

tanto a productores como a consumidores, con el fin de lograr un equilibrio entre el 

crecimiento económico, el desarrollo social y la protección ambiental. La sostenibilidad en el 

ámbito social puede alcanzarse mediante la implementación de una serie de lineamientos 

destinados a empresas, productores y al propio gobierno. Entre estos lineamientos destacan la 

promoción de salarios dignos, la prohibición de cualquier tipo de discriminación y el fomento 

de una economía circular (UCMA, 2022). 

2.1.1.4. Precio Justo y la Prima del Comercio Justo 

El Comercio Justo estableció un valor monetario mediante el uso de diversas 

herramientas económicas. El propósito de estos instrumentos es proteger la producción de las 

fluctuaciones del mercado y la especulación en los precios de las materias primas (Baranes, 

2010). 

El sistema Fair Trade emplea varias herramientas como el Precio Mínimo Fair Trade, 

la Prima Fair Trade, para proteger a los productores de la volatilidad del mercado y la 

especulación de precios. El primer aspecto implica acuerdos entre importadores y fabricantes 

para asegurar precios que cubran los costos promedios de producción y permitan el acceso al 
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mercado con tarifas más bajas. Precio justo abarca el precio total, que incluye el precio 

mínimo establecido, así como el porcentaje de productos vendidos y comprados. Los 

productores también obtienen un premio o prima de comercio justo, que representa el valor 

adicional por cada producto vendido bajo este sistema (Palmisano, 2015). 

A través de la prima de comercio justo las organizaciones de productores pueden 

implementar una variedad de inversiones sociales en beneficio de sus socios y comunidades. 

Enfocadas en las personas, la sociedad y el desarrollo sostenible, estas inversiones consideran 

planes relacionados con la educación, la igualdad de género, la salud y el medio ambiente, y 

son excelentes ejemplos de cómo el comercio justo se alinea con los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio considerando planes en relación con la educación, la equidad de género, la salud 

y el medio ambiente (Coscione M. , Las metas del milenio y los principios del comercio 

justo, 2012) 

Con la introducción de algunos acuerdos de precios que tienen en cuenta los costes 

directos e indirectos, y que salvaguardan la producción y aseguran la mejora de la calidad de 

vida de los individuos, las comunidades y el territorio (Palmisano, 2015) 

El Precio Mínimo del Comercio Justo (FMP por sus siglas en inglés) según indica que 

un precio mínimo garantizado, establecido de mutuo acuerdo entre importadores y 

productores, que cubre los costes medios de producción y permite el acceso al mercado. El 

FMP es una seguridad formal que protege a los productores de la volatilidad del mercado y 

evita que se vean obligados a subvaluar sus productos si el precio de mercado cae por debajo 

del FMP (Díaz & Carmen, 2017).  

Precio Justo: El precio total pagado al fabricante, incluido el FMP (o precio de 

mercado relevante, si corresponde) y un porcentaje fijo del producto comprado o vendido 

(Díaz & Carmen, 2017). 
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Prima de Comercio Justo (FP por sus siglas en inglés): Reconoce una cantidad fija 

de dinero que una persona que compra y exporta productos agrícolas debe pagar al productor. 

FP es la cantidad pagada por separado del precio del producto del productor. El uso de FP 

tiene como objetivo llevar la innovación a la inversión en negocios y desarrollo de las 

comunidades (servicios, educación, salud, etc.), los propios productores deciden 

democráticamente su destino (Díaz & Carmen, 2017). 

Para facilitar la compresión, revisar la Figura 1. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Nota: Adaptado de Comercio Justo y sus interrelaciones con las Finanzas Éticas, por 

Palmisano, 2015. 

Debemos tener en cuenta que mediante la asamblea general de socios se decide el uso 

de la prima de comercio justo, teniendo en cuenta que Flocert nos indica que del total de la 

prima de comercio justo se debe fraccionar de la siguiente manera: 25% fondo cooperativo, 

5% calidad y productividad, 5% asistencia técnica, 5% desarrollo de la mujer y el 65% en la 

mejora de liquidaciones  y estos deben ser comunicados a cada socio de forma transparente 

tal como indica el Comercio Justo en uno de sus principios.  

2.1.2. Teoría de Calidad de vida 

La calidad de vida debe ser evaluada desde una perspectiva multidimensional que 

abarca diversos aspectos como el estilo de vida, la vivienda, la satisfacción con la escuela, el 

Figura 1: 

Herramientas de precios en el comercio justo 
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trabajo y el estado financiero. En este sentido, la noción de calidad de vida se entiende como 

un conjunto de valores, criterios o percepciones que varían de un individuo a otro. Así, la 

calidad de vida se refiere al bienestar que las personas logran experimentar, constituyendo la 

suma de sensaciones subjetivas y personales de bienestar ( Velarde & Figueroa, 2002). 

La medición de la calidad de vida se puede abordar a través de dos enfoques 

principales: el método subjetivo y el objetivo. El primero se basa en la percepción y 

evaluación personal de la experiencia vivida, enfocándose en el bienestar físico y material del 

individuo. Por otro lado, los métodos objetivos evalúan indicadores sociales externos, tales 

como el nivel de vida, la salud, la educación, la seguridad y el entorno inmediato. La 

naturaleza y características de estos componentes, ya sean objetivos o subjetivos, requieren el 

uso de diferentes estándares de comparación y medición ( Nava, 2012). 

2.1.2.1. Teorías sobre calidad de vida en agricultores 

Según (Gomez, 2007),  en su Teoría del Desarrollo Sustentable y Calidad de Vida 

para Todos, sostiene que, para que el progreso sea verdaderamente sostenible, debe ser 

perdurable a lo largo del tiempo, adaptable y, al mismo tiempo, contribuir tanto al bienestar 

humano como al equilibrio del entorno natural. En este contexto, el desarrollo debe ampliar 

las posibilidades de las personas para alcanzar niveles superiores de calidad de vida en áreas 

clave como la salud, la educación, y la libertad política y económica, lo que permitirá a los 

individuos gozar de una vida digna y el pleno ejercicio de sus derechos. Solo bajo estas 

condiciones se puede considerar que el desarrollo es verdaderamente sostenible. 

La mejora en la calidad de vida también implica la reducción de la vulnerabilidad, la 

mitigación de riesgos y la garantía de seguridad en diversos aspectos, tales como la salud, la 

alimentación, el medio ambiente, la economía, la política, la comunidad y el ámbito personal. 

Es esencial fomentar garantías individuales y colectivas que aseguren la continuidad y 
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sostenibilidad de la existencia humana. En este contexto, la resiliencia se convierte en un 

componente fundamental del desarrollo sostenible. 

Por otro lado, en cuanto a la teoría de la agricultura y la calidad de vida, se reconoce 

que esta perspectiva es particularmente compleja, dado que gran parte de la población en las 

zonas rurales depende de la agricultura. No obstante, las condiciones en las que se desarrolla 

la actividad agrícola son, en muchos casos, precarias, lo que perjudica tanto a los agricultores 

como a sus familias. Para muchas de estas personas, el bienestar familiar es la única opción 

para sobrevivir y generar ingresos económicos. En este contexto, la migración rural se está 

incrementando, con una participación creciente de mujeres, niños y adultos que trabajan 

como jornaleros agrícolas, con el fin de cubrir costos relacionados con la educación, la 

marginación y la salud. Este fenómeno se considera uno de los principales indicadores para 

mejorar la calidad de vida en las comunidades rurales (Roma, 2017). 

Además, una de las teorías más influyentes sobre motivación es la Teoría de la 

Jerarquía de Necesidades de Abraham Maslow, desarrollada en 1943. Esta teoría busca 

explicar los factores que impulsan el comportamiento humano, planteando que las personas 

actúan para satisfacer diversas necesidades. La teoría se presenta como una pirámide en la 

que las necesidades inferiores deben ser satisfechas antes de que se puedan abordar las 

necesidades superiores. Maslow identifica cinco dimensiones principales de la naturaleza 

humana: necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de autoestima/afirmación y de 

autorrealización. La pirámide demuestra que, para alcanzar las necesidades más altas, 

primero deben ser cubiertas las básicas (Madera, 2022). 

El primer nivel de la pirámide aborda las necesidades elementales del cuerpo, como la 

alimentación, la hidratación y el descanso, las cuales son innatas y esenciales para la 

supervivencia. En la mayoría de las sociedades, estas necesidades básicas suelen estar 

cubiertas. 
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El segundo nivel se enfoca en la seguridad, que incluye la búsqueda de estabilidad en 

el entorno, oportunidades laborales, acceso a recursos esenciales y un sentido de pertenencia 

a la comunidad. 

El tercer nivel se refiere a las necesidades sociales, que incluyen el deseo de conexión 

e interacción con otros seres humanos, un aspecto fundamental en la vida social. 

En el cuarto nivel se encuentra la necesidad de ser reconocido, respetado y sentirse 

valorado. Aquí, las personas buscan ir más allá de las necesidades materiales y aspiran al 

crecimiento personal y al reconocimiento por parte de su entorno. 

Finalmente, el nivel más alto de la pirámide corresponde a las necesidades de 

autorrealización, que se centran en el crecimiento interno, la búsqueda de significado y 

propósito en la vida, así como la contribución altruista hacia los demás (Jimenez, 2019). 

2.1.2.2. Modelo de calidad de vida 

Hasta la fecha, los intentos por medir la calidad de vida humana se han basado en dos 

enfoques fundamentales: el objetivo y el subjetivo. Los métodos objetivos se centran en 

evaluar indicadores sociales externos y cuantificables, tales como el nivel de vida, la salud, la 

educación, la seguridad y el entorno inmediato. En contraste, el enfoque subjetivo se basa en 

la percepción y evaluación personal de la experiencia vivida por un individuo, tomando en 

cuenta factores como el bienestar físico, material, la relación con los demás, las actividades 

comunitarias, el desarrollo personal y el tiempo libre (Schalock R. , 2015). 

A partir de los elementos anteriormente mencionados, se propone un modelo 

triangular que refleja la multidimensionalidad del concepto de calidad de vida. Este modelo 

permite identificar las dimensiones principales como antecedentes necesarios para la 

elaboración de indicadores que faciliten la evaluación de la calidad de vida. 
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Nota: Adaptado de Calidad de vida en la evaluación y planificación de programas, Schalock, 

2015. 

El modelo mostró que la calidad de vida percibida de una persona estaba 

significativamente relacionada con factores en tres dominios principales de la vida: la 

vida familiar y comunitaria, la escuela o el trabajo, y la salud y el bienestar (Schalock R. , 

2015). 

a. Vida en el hogar y en la comunidad: Una comunidad es un sistema social 

que trasciende la ubicación espacial donde se crean redes sociales interactivas, 

y sentido de comunidad significa sentido de pertenencia, implicación personal, 

integración, satisfacción de necesidades, conexión y participación, dando como 

resultado relaciones fuertes y positivas entre las personas (Azuero A. , 2009).  

b. Educación y empleo: La educación es un proceso de formación práctico y metódico, 

uno de cuyos componentes es una persona que proporciona herramientas y 

conocimientos esenciales que inciden directamente en la calidad de vida de una 

persona. El empleo en sí mismo constituye un conjunto de actividades que las 

personas emprenden para crear valor a cambio de recompensas financieras (Malagon, 

2006)  

Figura 2: 

Modelo de calidad de vida 
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c. Salud y bienestar: La salud y el bienestar se consideran indicadores clave de la calidad 

de vida, y cuando el estrés excesivo, el control deficiente de la vida, el bajo 

rendimiento personal, el sedentarismo y la enfermedad conducen a una 

insatisfacción que afecta el cuerpo y la salud (Tapia, 2013). 

(Torres, 2002) menciona que, por otro lado, se tiene el deterioro ambiental, es un 

factor que afecta la calidad de vida de los pobladores en las comunidades rurales, como se 

sabe el medio ambiente es de mucha importancia ya que provee de recursos que satisfacen en 

alguna medida sus necesidades no solo materiales de los pobladores, sino también aquellas 

subjetivas relaciones con la calidad ambiental. 

2.1.2.3. Dimensiones de calidad de vida 

A pesar de la amplia variedad de dimensiones propuestas para evaluar la calidad de 

vida, existen tres áreas que son recurrentemente utilizadas por la mayoría de los autores. 

Estas son las funciones mentales, físicas y sociales, las cuales deben estar presentes tanto en 

un nivel objetivo como subjetivo. En este sentido, se considera que al menos estas tres 

dimensiones son esenciales para medir adecuadamente la calidad de vida (Vasquez, y otros, 

1997) . 

 
Tabla 2: 

Dimensiones de Calidad de vida de acuerdo con varios autores 

Autor Nº Dimensiones 
Flanagan (1978) 6 Física, material, relaciones interpersonales, actividades sociales, 

desarrollo personal, ocio. 
Lehman (1983) 8 Situación vital, familia, relaciones sociales, tiempo libre, trabajo, 

finanzas, seguridad personal, salud. 
Holcomb (1993) 8 Situación vital, actividades de tiempo libre, acceso a servicios, 

relaciones sociales, finanzas, salud física, autonomía emocional, 
satisfacción personal. 

Aaronson (1987) 5 Física, social, psíquica, espiritual, profunda. 
Spilker (1990) 4 Estado físico y capacidad funcional, estado psicológico y bienestar, 

interacciones sociales, estatus económico. 
Berzoa y cols 
(1992) 

4 Salud física, salud mental/psicológica, social, percepción global de 
función y bienestar. 
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Ruiz y Baca 
(1993) 

10 Actividades de rol, estado de salud, estado emocional, apoyo social, 
sexualidad, logro de metas, sentimientos de capacidad personal, 
tiempo libre, estado económico, satisfacción personal. 

WHO (1993) 6 Física, psicológica, nivel de independencia, relaciones sociales, 
ambiente, creencias personales/espiritualidad. 

Bech (1993) 6 Física, cognitiva, afectiva, social, económica, personalidad. 
Bullinger (1994) 5 Física, emocional, mental, social, vida diaria 
 
Nota: Adaptado de desarrollo del perfil de calidad de vida de Lancashire, (Vasquez, y otros, 
1997) .   
 

(Schalock & Verdugo, 2009) afirma que “las dimensiones de la calidad de vida son: 

bienestar emocional, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico”.  

 
Tabla 3: 

Cuadro de dimensiones e indicadores de calidad de vida 

Dimensiones Indicadores 

Bienestar físico Salud, Actividad de la vida diaria, 
atención sanitaria y ocio 

Bienestar emocional Alegría, auto concepto y ausencia de 
estrés 

Relaciones interpersonales Interacciones, relaciones y apoyo 

Inclusión social Integración y participación en la 
comunidad, roles comunitarios y apoyos 
sociales 

Desarrollo personal Educación, competencia personal y 
desempeño 

Bienestar material Estado financiero, empleo y vivienda 

Autodeterminación Autonomía y control personal, metas y 
valores personales  

Derechos Humanos y legales 

Nota: Adaptado de concepto de calidad de vida en los servicios y apoyos para personas con 

discapacidad intelectual, Schalock y Verdugo, 2009. 

(Tonon, 2016) sostiene que la dimensión de calidad de vida se refiere a la satisfacción 

general que una persona experimenta al alcanzar su potencial personal y satisfacer sus 
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necesidades básicas. Para evaluar esta dimensión, se identifican los siguientes 

subdimensiones fundamentales: 

• Bienestar físico, se considera al diagnóstico de su capacidad física adecuada de una 

persona en cuanto a su salud, considerando aspectos como su alimentación, 

conciliación del sueño, tiempo de ocio, presencia de enfermedades y otros (Tonon, 

2016) .  

• Bienestar material, se refiere a la comodidad material con la que cuenta la persona, 

como una vivienda, acceso de los servicios básicos y la capacidad de generar riqueza 

para solventar sus necesidades (Tonon, 2016) . 

• Bienestar emocional, se refiere al estado emocional y mental de las personas 

evaluadas. Los criterios incluyen sentirse bien, tener ansiedad, ser firme y estar 

preparado para manejar diferentes situaciones en la vida real (Tonon, 2016) . 

• Autodeterminación, la capacidad humana para tomar decisiones con confianza y 

actuar con decisión frente a las diversas situaciones que se presentan en el curso del 

desarrollo de la vida, hace que una persona se distinga de las demás (Tonon, 2016). 

• Inclusión social, incluye circunstancias externas, todo lo que está fuera de su hogar, 

prestación de los servicios en salud a través de áreas designadas, centros de salud y 

espacios verdes para establecer interacción con otros usuarios (Tonon, 2016). 

2.2. Marco conceptual 

Se define los siguientes términos:  

2.2.1. Comercio Justo:  El Comercio Justo implica una relación comercial fundamentada en 

el diálogo, la transparencia y el respeto, buscando una mayor justicia en el comercio 

internacional. También contribuye al desarrollo sostenible al brindar mejores 

condiciones comerciales y garantizar los derechos de los pequeños productores y 

trabajadores marginados, especialmente en el Sur. Las organizaciones de comercio 
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justo respaldadas por los consumidores participan activamente en campañas para 

apoyar a los productores, crear conciencia y generar cambios en las reglas y prácticas 

tradicionales del comercio internacional (Biblioteca de la CEPAL, 2023). 

2.2.2. Calidad de Vida: La calidad de vida se refiere a un estado de bienestar general 

obtenido de las potencialidades de la persona. Ésta posee aspectos subjetivos; 

emociones, seguridad, productividad y salud y objetivos; bienestar material, 

relaciones armónicas, bienestar físico y social y salud (Ardila, 2003). 

2.2.3. Certificación de Comercio Justo: Certificación que asegura la ejecución de los 

criterios del comercio justo (world fair trade organization WFTO, 2022). 

2.2.4. Impacto social: Cambios a razón social como consecuencia de un proyecto o una 

actividad (Libera, s.f.) 

2.2.5. Impacto económico: Consecuencia o repercusión (positiva o negativa) que ocasiona 

una acción o medida a razón de la economía (Casado, Bernal, Mozas, & Fernández, 

2017). 

2.2.6. Producción sostenible: Es un modelo de producción de bienes y servicios que 

minimiza el uso de los recursos naturales, la generación de materiales tóxicos, 

residuos y emisiones contaminantes, mediante la promoción de una estrategia de 

gestión productiva que integra la dimensión ambiental a través de un enfoque 

preventivo de la contaminación y la administración eficiente de los recursos (Camara 

de Diputados LXIV Legislatura, 2021). 

2.2.7. Prima de Comercio Justo: Es la cantidad que se suma al precio de venta que reciben 

los agricultores y trabajadores para invertir en proyectos de su elección. Ellos deciden, 

en forma conjunta, la manera en que gastarán la Prima Fair Trade a fin de alcanzar sus 

objetivos, tales como mejorar su operación agrícola, su negocio, o la salud y la 

educación de su comunidad (world fair trade organization WFTO, 2022). 
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2.2.8. Socios: Cualquier persona física o jurídica, tanto pública como privada, puede ser 

socio de una cooperativa (GOIB, 2022). 

2.2.9. Caficultores: Es un término utilizado para describir al representante de toda una 

cadena productiva a nivel de finca. También, se pueden usar para definir a la mayoría 

de las personas involucradas en la producción, cosecha y procesamiento del café 

(Perfect Daily Grind, 2022). 

2.2.10. Cooperativa Agraria Cafetalera: Una cooperativa de café es un grupo de 

productores que cooperan para mejorar su acceso a los recursos, aprovechar mejores 

oportunidades de comercialización y negocios, brindar capacitaciones y más (Perfect 

Daily Grind, 2022) 

2.3.  Antecedentes empíricos de la investigación 

Los antecedentes internacionales y nacionales presentados a continuación evidencian 

el impacto de la certificación de Comercio Justo desde las perspectivas económica, social y 

ambiental, en la mejora de la calidad de vida de los agricultores. 

2.3.1. A nivel Internacional 

(De leon, 2019), en la tesis titulada Certificación en comercio justo y el bienestar 

social de los pequeños productores, en el Instituto Politécnico Nacional-Maestría en Ciencias 

en Conservación y Aprovechamiento de los Recurso Naturales, para obtener el grado de 

Maestro en ciencias.  

En cuanto al bienestar económico, la investigación concluyó que los pequeños 

productores de café señalaron que los ingresos obtenidos de la venta del café no eran 

suficientes para satisfacer sus necesidades básicas ni acceder a servicios públicos. Algunos 

productores también expresaron que, en años anteriores, sus productos eran de mejor calidad 

y los precios más altos; sin embargo, actualmente enfrentan problemas como la roya del café, 

lo que ha reducido la producción y ha afectado la cosecha. Además, se observó que los 
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productores certificados por Fair Trade están bien organizados a nivel estatal, local y 

comunitario, aunque requieren más apoyo en términos de asistencia técnica. 

En la dimensión del capital social, la mayoría de los productores fueron considerados 

grupos emergentes en transición, con vínculos sociales sólidos. Estos productores confiaban 

en la dirección de sus organizaciones, se sentían apoyados por sus compañeros y creían que 

podían unirse para resolver problemas. Sin embargo, los productores con más años de 

pertenencia a la organización perciben una disminución en este capital social con el paso del 

tiempo. 

Desde la perspectiva de los productores, la certificación no brindó todo el respaldo 

prometido por los diez principios básicos del Comercio Justo. Aunque recibieron apoyo, los 

recursos fueron insuficientes para mejorar significativamente su bienestar social en todos los 

niveles. A pesar de pertenecer a una organización, algunos productores destacaron la 

importancia de la dimensión psicológica y del propósito de vida. Además, el Comercio Justo 

ofreció una oportunidad en el mercado, pero los productores no pudieron crecer 

económicamente como esperaban, ya que sus ingresos no eran suficientes para obtener 

crédito y renovar o salvar sus cultivos de café. Los nuevos productores podrían considerar el 

crédito como una opción viable, pero algunos se sienten reacios a endeudarse debido a los 

riesgos asociados. 

(Sánchez , 2015), en su tesis titulada Análisis del comercio justo y su impacto en la 

calidad de vida de los productores asociados a Fortaleza del Valle, en la Escuela Superior 

Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López en la carrera Administración de 

Empresas, para obtener el grado de Ingeniería Comercial. 

La autora en su investigación tiene como objetivo analizar el comercio justo y su 

impacto en la calidad de vida de los productores asociados a la Corporación Fortaleza del 

Valle. En su estudio, trabajó con cuatro asociaciones pertenecientes a dicha corporación: 
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Valles del Carrizal, La Fortaleza, Quiroga y Río Grande de Canuto. Como resultado, llegó a 

la conclusión de que la gestión socioeconómica de estas asociaciones está centralizada en la 

Corporación Fortaleza del Valle. Esta centralización provoca que las organizaciones no 

cuenten con políticas definidas para evidenciar su desempeño de manera individual, lo que 

genera desconfianza entre los asociados hacia la Corporación. No obstante, se observó que, a 

pesar de esto, los productores mejoraron el volumen de su cosecha de cacao, lo que les 

permitió recibir mayores ingresos y su correspondiente premio social. Como consecuencia, se 

evidenció una mejora sustancialmente positiva en la calidad de vida de los socios. 

2.3.2. A nivel nacional 

(Umbo, 2021), en su tesis El comercio justo y la calidad de vida de las familias de la 

Asociación de Productores Agropecuarios LIMCOF Jaén, 2020, Universidad Cesar Vallejo-

Facultad de Ciencias Empresariales, para obtener el título de Licenciado en Administración. 

 El presente estudio tuvo por finalidad determinar la relación entre el comercio justo y 

la calidad de vida en las familias cafetaleras de la asociación de productores agropecuarios 

LIMCOF Jaén, 2020, concluyendo que el nivel de correlación entre el comercio justo y la 

calidad de vida en las familias cafetaleras fue de 0,119 que corresponde a una correlación 

positiva muy baja, por lo tanto, a mayor inclusión del comercio justo mejora la calidad de 

vida de los productores; así mismo se realizó para el nivel de comercio justo donde se 

encontró que el 52 % corresponde al nivel alto y el 48% al nivel medio. Para el nivel de 

calidad de vida el 82.5% representa buena calidad de vida, el 16.5% nivel de calidad de vida 

regular y el 1% al mal nivel de calidad de vida y el nivel de correlación entre el comercio 

justo y dimensión bienestar material fue de 0.165, correspondiendo a una correlación positiva 

bajo y por ende a mayor inclusión del comercio justo el bienestar material mejora. Además se 

tiene el nivel de correlación entre el comercio justo y dimensión bienestar emocional, donde 

fue 0.244, a mayor inclusión del comercio justo el bienestar emocional mejora, también se 
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tiene el nivel de correlación entre el comercio justo y la dimensión autodeterminación, fue de 

- 0, 063, que corresponde a una correlación negativa muy baja, por lo tanto, a mayor 

inclusión del comercio justo las funciones de autodeterminación bajan y por último el nivel 

de correlación entre el comercio justo y la dimensión inclusión social fue de 0,091, que 

corresponde también a una correlación positiva muy baja, por lo tanto, a mayor inclusión del 

comercio justo la inclusión social mejora. 

(Valles, 2020) en su tesis titulado “Comercio justo y calidad del producto en socios de 

la Cooperativa Agraria Cafetalera Oro Verde Ltda., Lamas, 2019”, Universidad Cesar 

Vallejo-Posgrado en Maestría en Administración de Negocios y Relaciones Internaciones-

MBA, para obtener el título de Maestro en Administración. 

La autora tiene como  objetivo determinar la relación entre el comercio justo y la 

calidad del producto en socios de la Cooperativa Agraria Cafetalera Oro Verde, Ltda., Lamas, 

2019, concluyendo que el comercio justo fue calificado como regular con un 59%; donde los 

socios lograron percibir una mejora al nivel de producción de café; asimismo esto sumó con 

tener un mayor acceso a los mercados del exterior considerando el hecho de poder 

comercializar con nuevos compradores con un precio mucho más accesible. Por otra parte, la 

calidad de producto obtuvo una calificación de nivel medio con 42%; donde dieron a conocer 

estar de acuerdo con las medidas que se viene otorgando a los procesos de producción, 

existiendo una relación positiva y significativa entre el comercio justo y la calidad de 

producto terminado. 

2.3.3. A nivel local 

(Keisling, 2013) en su investigación “La Realidad de Comercio Justo: una 

Investigación de las Fallas y los éxitos del Sistema en el Valle de la Convención, Perú, desde 

la Perspectiva de los Productores, enfocada en los productores del Cusco (Valle de la 

Convención)”, Colección de Proyecto de Estudio Independiente (ISP). 1675. 
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La autora en su proyecto de investigación concluye que mediante el uso de entrevistas 

(productores certificados e independientes), encontró varias fallas en el sistema de la 

certificación. Todos los productores encuestados expresaron que el dinero obtenido no era 

suficiente para el mantenimiento de sus vidas, sus chacras y sus familias, por lo que en 

algunos casos habían tenido que buscar otros trabajos (en el momento de la investigación, el 

precio del café era muy bajo). Al mismo tiempo, existía un problema de corrupción en el 

manejo de las cooperativas. A pesar de los problemas, los productores aceptaron tener 

mejoras a nivel productivo, nueva conciencia ambiental y acceso a nuevos mercados. 

2.4. Marco Referencial  

2.4.1. El papel de la agricultura en el desarrollo económico 

La agricultura juega un papel fundamental en el desarrollo económico de los países, 

especialmente en aquellos en vías de desarrollo, donde una gran parte de la población 

depende de esta actividad para su subsistencia. A medida que la economía de un país avanza, 

la importancia relativa de la agricultura tiende a disminuir. Este fenómeno fue observado por 

primera vez por el estadístico alemán Ernst Engel en la segunda mitad del siglo XIX, quien 

señaló que, a medida que los ingresos de la población aumentan, la proporción de estos 

destinada a la alimentación disminuye. No obstante, un análisis histórico de la evolución de la 

mayoría de los países desarrollados muestra que la agricultura ha desempeñado un papel 

crucial durante todo el proceso de mejora del bienestar humano y del desarrollo social, tanto 

en etapas tempranas de crecimiento como en los períodos más avanzados del desarrollo 

económico (Bula, 2020).  

(Bula, 2020) menciona que hay cinco vías de influencia que se consideran son: El 

crecimiento del sector agrario como sustento de los demás sectores de la economía, 

contribuciones de factores productivos del sector rural hacia los demás sectores, contribución 
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del sector agrario a la disminución de la pobreza, el sector rural como fuente de mercado 

interno y el sector agroexportador como fuente de divisas. 

a) El aumento del sector agrícola como pilar del progreso económico y social: La 

agricultura representa la principal fuente de abastecimiento alimentario a nivel global, 

especialmente en naciones con una población numerosa y un crecimiento acelerado. 

En países menos desarrollados y en vías de desarrollo, la demanda de alimentos está 

en constante aumento debido a estos factores. Por lo tanto, el aumento de la oferta de 

alimentos en el sector agrícola es fundamental para el desarrollo económico del país 

(Bula, 2020). 

b) Aporte de factores productivos para el desarrollo de los demás sectores de la 

economía: Otra contribución del sector agrícola al desarrollo económico del país es 

que proporciona los dos factores de producción (trabajo y capital) necesarios para el 

crecimiento industrial (Bula, 2020). 

• Fuente de mano de obra. 

• Fuente de capital. 

c) Agricultura y disminución de la pobreza: Si hay un crecimiento en el sector agrícola 

aumenta los ingresos de los pequeños agricultores, aumenta el empleo y salario de los 

trabajadores agrícolas. Todo esto ayuda a reducir la pobreza y el desempleo que se 

presenta en el sector agrario (Bula, 2020). 

2.4.2.  El café en el Perú 

El café, un cultivo permanente, se encuentra en 16 regiones y 450 distritos del país, 

con áreas cafetaleras distribuidas entre los 800 m.s.n.m. (Yunga fluvial) y los 2000 m.s.n.m. 

(selva alta). Las principales variedades cultivadas incluyen Arábica Typica, Caturra, Catimor 

(una variedad resistente a enfermedades y con un alto volumen de producción), Pache y 

Bourbon. 
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Los estudios realizados han indicado que el rendimiento promedio de café por 

hectárea en el país es de aproximadamente 13 quintales por hectárea (qq/ha), cifra que es 

inferior al rendimiento de otros países productores de café. Sin embargo, existen zonas 

cafetaleras con rendimientos superiores, como en Bagua, Jaén, San Ignacio y Villa Rica, 

donde el rendimiento varía entre 30 y 80 qq/ha. 

Cabe destacar que el 80% de los caficultores cultivan entre 1 y 5 hectáreas de café, y 

solo el 20% de ellos se encuentra asociado a cooperativas cafetaleras (Díaz & Carmen, 2017). 

Tabla 4: 

Superficie de cultivos de café (en has) a nivel de regiones 

Regiones 
cafetaleras 

Número de 
productores 

Superficie (ha) Número de 
Provincias 

Número de 
Distritos 

Junín 56 792 107 904 7 24 
San Martín 49 309 93688 10 71 
Cajamarca 38473 73098 12 83 
Cusco 27 486 52 223 6 16 
Amazonas 22 497 42 744 7 71 
Huánuco 8852 16819 9 39 
Pasco 6015 11429 2 10 
Ayacucho 4622 8782 2 9 
Puno 4 323 8213 2 11 
Piura 2 462 4 678 5 27 
Ucayali 1039 2 026 3 13 
Loreto 861 1591 6 23 
Lambayeque 836 1588 3 8 
La Libertad 281 535 8 20 
Madre de Dios 19 37 3 8 
Otros 36 61 10 17 
Total 223 903 425 416 95 450 
Nota: Adaptado de línea de base del sector café en el Perú, Diaz y Carmen, 2017. 

La relevancia del café en el país no solo radica en la calidad del grano, que es 

reconocida internacionalmente, sino también en el impacto socioeconómico que genera. Más 

de 223,000 familias productoras dependen directamente de su cultivo, mientras que todo el 

proceso productivo proporciona empleo a más de 2 millones de personas. Esta actividad 

cubre aproximadamente 400,000 hectáreas de tierra, lo que subraya su importancia en 

términos de extensión territorial y recursos involucrados. Además, la producción sostenible 
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de café contribuye de manera significativa a mejorar la calidad de vida de miles de familias 

cafetaleras, fortaleciendo tanto su bienestar económico como social en diversas regiones del 

país (PNUD, 2017) 

(Canales, 2022), Durante el año 2018, el café fue el tercer mayor contribuyente al 

Producto Interno Bruto (PIB) agrícola del país, con una cifra de S/. 1,600 millones, y se 

destacó como el principal producto de agroexportación de la pequeña agricultura familiar. 

Esta actividad se consolidó como la más importante en la selva peruana, ofreciendo una 

alternativa viable frente a la expansión de cultivos ilícitos, como el de coca y amapola. 

Además, Perú se posicionó como un referente mundial en la producción y exportación de 

café orgánico certificado y de comercio justo, logrando vincularse con mercados 

internacionales que reconocen precios diferenciados y promueven una agricultura amigable 

con el medio ambiente. Este proceso ha sido impulsado principalmente por las cooperativas 

cafetaleras, las cuales han facilitado el acceso a diversos mercados internacionales. 

En términos económicos, durante 2018, la cadena del café generó más de USD 720 

millones anuales en exportaciones y USD 280 millones en el mercado interno. Con estos 

valores, se estimó que el café aportaba más de USD 1,000 millones a la economía nacional, 

reuniendo a cooperativas, empresas nacionales e internacionales de exportación y 

consumidores locales. 

Sin embargo, la cadena de valor del café enfrenta una serie de dificultades en varios 

de sus eslabones, lo que compromete su competitividad. A nivel del sistema de producción, 

se identifican restricciones en cuanto al material genético, el manejo del cultivo, la sanidad, la 

cosecha y el proceso postcosecha. En el ámbito organizativo, persisten debilidades en la 

asociatividad para el acopio y la comercialización. Además, los vínculos comerciales se ven 

limitados por la falta de estrategias de promoción y diferenciación en los mercados que 
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incorporan el café peruano, lo cual dificulta la consolidación de un modelo de producción 

sostenible (Díaz & Carmen, 2017). 

(Canales, 2022) Según un estudio realizado por el ICRAF (Centro Mundial de 

Agroforestería) y el CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical), el cambio 

climático podría tener un impacto negativo significativo en la producción de café en Perú. Se 

estima que para el año 2030, hasta el 40% de la superficie cafetalera del país podría perderse 

debido al aumento del estrés térmico, el riesgo incrementado de degradación de la tierra, la 

desertificación y las alteraciones en las estaciones climáticas. Estos cambios podrían generar 

irregularidades en las fechas de cosecha, modificar la calidad y cantidad de agua disponible, y 

aumentar la incidencia de enfermedades en los cultivos. Asimismo, las olas de calor y frío 

podrían reducir la producción del café. 

Además, la producción no zonificada de cafés de altura está afectando negativamente 

el ecosistema, ya que contribuye a la vulnerabilidad de los recursos naturales frente al cambio 

climático. Esto incluye alteraciones en el ciclo del agua, mayores emisiones de gases de 

efecto invernadero y la descarga de aguas residuales en bosques primarios, lo que impacta 

aún más la sostenibilidad de los cultivos y el medio ambiente en general  (Robiglio, y otros, 

2017) 

La situación descrita, sumada a la volatilidad de los precios en el mercado, crea un 

escenario de alto riesgo para los pequeños productores de café. En este contexto, muchos 

enfrentan la pérdida económica, lo que incrementa la posibilidad de que abandonen el cultivo 

de café y busquen alternativas productivas ilegales, como el cultivo de coca y amapola. 

Asimismo, algunos productores recurren a la expansión de nuevas áreas de producción sin 

tener en cuenta los costos de producción, lo que contribuye al aumento de la deforestación en 

las regiones cafetaleras. 
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Además, se identifican limitaciones significativas en el manejo agrícola, ya que 

muchas prácticas culturales son deficientes en aspectos técnicos. Por ejemplo, se estima que 

el 70% de las plantaciones de café carecen de una adecuada fertilización, control de plagas y 

enfermedades, lo que afecta la calidad y cantidad de la cosecha. Un 75% de los productores 

no realizan tratamiento adecuado de las aguas mieles, y el 89% siembra en laderas sin utilizar 

barreras muertas, lo que aumenta la erosión del suelo. También, el 74% de los productores 

utilizan productos químicos para combatir plagas, lo que puede tener efectos negativos tanto 

en la salud del suelo como en la biodiversidad local. Estas prácticas inadecuadas no solo 

afectan la sostenibilidad del cultivo, sino que también aumentan los riesgos asociados al 

cambio climático y la degradación ambiental (Canales, 2022) 

2.4.3. Tipología de los pequeños cafetaleros del Perú 

Como característica principal de los productores de la cuenca de Yunga fluvial es la 

especialización en la producción de café. El 85% de los 192.000 pobladores cultivan café. 

Incluyendo sobre otros Aspectos de las estrategias de medios de vida, como la orientación a 

las ventas (especialmente la exportación), la membresía en organizaciones de productores y 

el uso de tecnología y Prácticas de gestión relativamente sofisticadas que definen a los 

diversos grupos en este piso. A nivel de estrategia de producción, los productores hacen poco 

para diversificar su producción agrícola, el 54% cultiva solo café. 

El acceso al crédito sigue siendo bajo (13%) y el uso de mano de obra es común para 

el 48% de los productores. La mayoría de los productores son locales y hablan español un 

80% pero solo el 17% habla quechua, el 69% no cuentan con títulos de propiedad de sus 

parcelas. Los caficultores frente a otros agricultores son de mayor importancia en la cuenca 

de yunga fluvial. Dentro de este grupo se encuentra dos tipos de pequeños caficultores: 

Los pequeños productores de café con ingresos de actividades no agrícolas, siendo 

20698 pequeños productores, con una diversificación de ingresos más pronunciada en 
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comercio, construcción y transporte. El 53% de estos productores emplean mano de obra para 

el manejo de sus fincas. Por otro lado, se tiene a pequeños caficultores con producción 

diversificada siendo 26 975 productores que diversifican sus prácticas agrícolas (más del 45 

% cultivan al menos tres cultivos) y combinan la producción de café con cultivos temporales 

como la yuca, plátanos y otros cultivos estacionarios (Reyes, Robiglio, & Castro, 2015). 

2.4.4. Aspectos organizativos de los productores 

Manifiesta (Díaz & Carmen, 2017) en su encuesta de campo realizada por el equipo 

del PNRC observo que el 80% de los productores no están organizados. Se identificaron 

cuatro grupos principales de productores:  

• Cooperativas y asociaciones, estos grupos cuentan con mayor facilidad de apoyos de 

Cooperación Internacional y programas del gobierno central, regional y local en caso 

de asociaciones. Estos grupos cuentan con equipo técnico para mejorar sus cafetales, 

quienes se encargan de realizar capacitaciones en prácticas de poda, gestión de 

manejo de cafetales, uso de fertilizantes, manejo integral de plagas y enfermedades.  

• Las Federaciones, se crean generalmente en (Departamentos y Provincias) la gran 

parte de estas organizaciones son inestables ya que solo se organizan en base a 

necesidades específicas. No obstante, en los últimos meses algunos líderes de la Selva 

Central han comenzado a organizar y crear la Federación Nacional de Cafetaleros del 

Perú.  

2.4.5. La cadena productiva del café y sus principales actores 

(CICDA, 2006) considera la cadena productiva a un sistema formado por actores 

interrelacionados y una serie de operaciones para la producción, transformación y 

comercialización de un producto o grupo de productos en un entorno determinado. 
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Nota: Adaptado de la línea de base del sector café en el Perú, Diaz y Carmen, 2017. 

Las entidades implicadas en la industria del café se clasifican en 04 categorías 

principales: sector gubernamental, sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil y 

colaboradores en el desarrollo. 

Desde la perspectiva del gobierno, el MINAGRI es el principal representante de la 

industria del café y establece el Consejo Nacional del Café con la finalidad de promover el 

desarrollo y la competitividad de la industria del café. Este órgano está presidido por El 

MINAGRI cuenta con la Junta Nacional del Café en representación de los productores 

organizados y la Cámara Peruana del Café y Cacao en representación de las empresas 

exportadoras. Otro mecanismo es el Centro de Innovación Productiva y Transferencia de 

Tecnología (CITE). Los CITE son áreas de capacitación técnica para el sector público y el 

sector privado. Al mismo tiempo es un aliado tecnológico de las empresas privadas y 

públicas, desarrollando innovaciones que permitan generar valor y asegurando el 

cumplimiento de estándares técnicos, buenas prácticas y otros estándares de calidad e 

Figura 3: 

Procesos y actores que participan en la cadena productiva del café 
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higiene. Perú cuenta actualmente con tres CITE relacionados directamente con el café: 

Satipo, Puno (CECOVASA) y San Martín, y también se trabaja café en los CITE 

agroindustriales: Huallaga, Oxapampa y VRAEM (Díaz & Carmen, 2017). 

2.4.6. El café en el ámbito Internacional 

Uno de los productos más comercializados a nivel internacional después del petróleo, 

es el café oro u verde, este producto se considera como la bebida más consumida a nivel 

internacional. El mercado del café es muy dinámico, al igual que los precios, y la demanda 

aumenta constantemente en todos los mercados. Este producto se produce en más de 50 

países y es exportado en mayor cantidad por Brasil, Vietnam, Indonesia, Etiopia y Colombia, 

estos países encabezan la mayor producción, siendo la Unión Europea, Estados Unidos y 

Japón los principales mercados consumidores. Los niveles de producción de café en todo el 

mundo dependen del clima, sanitario y factores sociales. Las fluctuaciones en la oferta 

afectan directamente los precios internacionales, incluso para las variedades Arábica y 

Robusta. Un ejemplo es el caso de la roya en América Latina, donde la producción de café 

disminuyó significativamente entre 2010 y 2013, lo que provocó que los precios de mercado 

subieran (Camara Peruana de Cafe y Cacao, 2017). 

El café cuenta con 03 tipos de mercado: El primero es el Café Corriente o de grandes 

volúmenes, incluye algunos cafés Robusta y Arábica, como segundo se tiene al café de 

especialidad o gourmet que pertenece al segundo grupo, esto incluye cafés de alta calidad con 

notas excepcionales superando los 83 puntos en taza de acuerdo a la escala de la Asociación 

de Cafés Especiales de América (SCAA)  y está destinado a mercados especializados como 

los mercados asiáticos y el tercer grupo son cafés con certificación o sostenibles incluye cafés 

que aseguran a los consumidores que han sido producidos bajo lineamientos sociales y 

ambientalmente sostenibles. En las últimas décadas, ha habido un creciente interés en el 

entorno de los consumidores y el desarrollo socioeconómico de los productores globales, 
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según un análisis del ITC. Mencionan que existe una tendencia hacia el desarrollo y 

reconocimiento de sellos, etiquetas o marcas que garanticen la sostenibilidad tanto ambiental 

como social, los sellos más importantes que actualmente los mercados están requiriendo son: 

UTZ Certified, 4C, Fair Trade, Rainforest Alliance, Orgánico y Coffe Practices” (Camara 

Peruana de Cafe y Cacao, 2017). 

2.4.7. Exportaciones del café Peruano  

Las exportaciones realizadas del café en el 2020 fueron de US$ 643,4 millones, en 

comparación con US$ 634,9 millones el año anterior. Así que fue un modesto aumento del 

1,3%. Los envíos de diciembre fueron de $75,6 millones, un 11% menos que en el mismo 

período del año pasado ($84,9 millones) (Sierra y Selva Exportadora, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Adaptado de SUNAT/ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial-SSE  

 

El volumen exportado en diciembre fue de 24,6 mil toneladas, un 18,6% inferior al 

mismo mes del año anterior. El volumen de entrega en 2020 fue de 214,4 mil toneladas, 

mostrando una disminución de 18,6% en comparación con 2019 (232,4 mil toneladas). 

 

Figura 4: 

Valor FOB exportado (US$ FOB) 
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Nota: Adaptado del reporte estadístico del café, Sierra y selva Exportadora, 2020. 

 
Dentro de las 247 empresas que exportaron café, las que más destacan son Olam Agro 

Perú S.A.C. con US$ 68,855,217.00 y la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura se 

encuentra en el puesto 134, con 826.5 qq y un precio valor FOB de US$ 186,115.00 (Junta 

Nacional de Cafe, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado del reporte estadístico del café, Sierra y selva Exportadora, 2020. 

Figura 5: 

Volumen exportado (kg) 

Figura 6: 

Principales empresas exportadoras a enero del 2020 (US$ FOB) 
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2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

• Existe una relación significativa entre el Comercio Justo y la calidad de vida de los 

caficultores de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. N.º 129 en la 

Provincia de La Convención durante el año 2019. 

2.5.2.  Hipótesis   Específicas 

• El nivel de cumplimiento de los criterios de Comercio Justo en las dimensiones 

económica, social y productiva es alto, medio o bajo en los caficultores de la 

Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. N.º 129. 

• La situación actual de la calidad de vida de los caficultores en términos de bienestar 

físico, bienestar material, bienestar emocional y desarrollo personal es buena, regular 

o mala. 

• Existe una relación positiva entre las dimensiones económica, social y productiva del 

Comercio Justo y la calidad de vida de los caficultores de la Cooperativa Agraria 

Cafetalera Maranura Ltda. N.º 129 en la Provincia de La Convención, durante el 

periodo 2019. 

2.6.  Identificación de variables e indicadores 

(Hernandez, 2014)  indica que variable “es una propiedad que puede fluctuar y cuya 

variación es susceptible de medirse u observarse”. A continuación, tenemos nuestras dos 

variables identificadas: 

 
2.6.1. Variable Independiente 

Comercio Justo. 

2.6.2. Variable Dependiente 

Calidad de vida. 
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2.7. Operacionalización de variables 

Tabla 5: 

Cuadro de operacionalización de variables e indicadores 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES CUESTIONARIO 

COMERCIO 
JUSO 

El Comercio Justo se 
caracteriza por ser una 
relación comercial 
fundamentada en el 
dialogo, la transparencia 
y el respeto, con el 
objetivo de promover 
una mayor equidad en el 
comercio global. 
Asimismo, contribuye al 
desarrollo sostenible al 
mejorar las condiciones 
comerciales y proteger 
los derechos de los 
pequeños productores y 
trabajadores marginados, 
especialmente en las 
regiones del Sur. Las 
organizaciones 
respaldadas por 
consumidores que 
promueven el comercio 
justo participan 
activamente en 

SOCIAL Educación continua 1.La Cooperativa le brinda capacitación sobre los 
beneficios del comercio justo.  
2.La Cooperativa le capacita en los requisitos para la 
certificación de comercio justo. 

Buenas condiciones 
laborales  

3.Los trabajadores reciben un buen trato durante la labor 
agrícola. 
4.El comercio justo promueve las practicas solidarias 
durante las labores agrícolas. 

Organizacional 5. La cooperativa fomenta capacitaciones en temas de 
cooperativismo  
6. Sus directivos representantes y gerente promocionan 
el comercio justo entre los asociados 
7.El comercio justo promueve el fortalecimiento del 
capital social humano de la Cooperativa 
8. El comercio justo a través de sus criterios fomenta el 
desarrollo sostenible en los socios 
9.El comercio justo promueve el relevo generacional en 
hijos de socios de la cooperativa. 
10.El comercio justo promueve oportunidades de 
desarrollo social en los socios. 
11. El comercio promueve la identidad cultural en su 
comunidad como socio. 
12.El comercio justo verifica que la cooperativa cuente 
con un estatuto. 
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campañas destinadas a 
apoyar a los productores, 
generar conciencia y 
promover cambios en las 
normativas y practicas 
convencionales del 
comercio internacional 
(Biblioteca de la 
CEPAL, 2023). 
 

  
Transparencia de 
información  

13.Los directivos y el Gerente brindan información sobre 
las ventas realizadas con comercio justo y precios del 
café en forma detallada. 
14.Cree que hay transparencia y responsabilidad en la 
gestión actual de su Cooperativa. 

Equidad de Genero 15.El comercio justo permite la participación de mujeres 
y varones con iguales oportunidades 
laborales en la cooperativa. 
16.El comercio justo promueve el empoderamiento en 
las socias y esposas de los socios de la cooperativa. 

Protección infantil 17.En su parcela, los menores de 15 años participan en 
alguna actividad agrícola como trabajadores 
remunerados. 

Proceso democrático 
y toma de decisiones 

18.La aprobación de uso de la prima social es debatida 
con todo los socios y la junta directiva en una asamblea 
general 
19. Tiene acceso al proceso democrático en la toma de 
decisiones para participar en actividades de la 
Cooperativa. 

ECONOMICO Mejora de ingresos 20.El precio mínimo que le otorgan por su venta de café 
dentro del marco de comercio justo cubre los costos de 
producción. 
21. la prima de comercio justo que se le paga por la venta 
de su café le ayuda a mejorar su calidad de vida. 
22.Los precios del comercio justo son favorables 
respecto a los precios del mercado local. 
23.El comercio justo promueve oportunidades de 
desarrollo económico en los socios de la cooperativa 

Crédito financiero 24. percibe algún financiamiento durante las etapas de 
producción de café por parte de su cooperativa. 
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Gestión comercial 25.La Cooperativa cuenta con relaciones comerciales de 
largo plazo. 
26.La Cooperativa administra una base de datos por cada 
entrega de café de los socios  
27.Existe planificación de actividades de acopio de café 
en la cooperativa 
28.La comercialización mediante el comercio justo es 
sostenible. 
29. El comercio justo promueve la relación directa entre 
la cooperativa y consumidor sin la presencia de 
intermediarios. 

Inversión de la prima 
de comercio justo 

30.La cooperativa fomenta proyectos de mejora para la 
calidad y productividad   con el uso del premio de 
comercio justo 

PRODUCTIVO Conservación de 
ecosistemas 

31.El comercio justo promueve que Mantengan la 
integridad de los bosques y otros ecosistemas en las 
parcelas de los socios. 
32.El comercio justo promueve que las plantaciones con 
especies forestales de su zona para el manejo de sombras 
en su parcela de café. 
33.El comercio Justo promueve que Mantengan la 
integridad de los cuerpos de aguas en sus parcelas.  
34.El comercio justo promueve el manejo de desechos 
orgánicos e inorgánicos en sus parcelas. 

Manejo integrado de 
plagas y 
enfermedades 

35.El comercio justo promueve las prácticas culturales 
para prevenir problemas de plagas y enfermedades en sus 
cultivos de café. 

Manejo productivo 36.recibio asistencia técnica durante el año para la 
mejora de calidad de su café por parte de la cooperativa. 
37.recibio capacitación técnica en las diversas etapas de 
producción del café por parte de la cooperativa. 
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38.La inversión para el proceso productivo bajo el 
comercio justo es rentable en su parcela. 
39.El modelo de comercio justo le permite mejorar su 
producción de café cada año. 

Conservación de 
suelos 

40.Utiliza productos agroquímicos en su parcela para 
fertilizar. 
41.Utiliza productos agroquímicos en su parcela para el 
control de malezas 
42. utiliza semillas genéticamente modificadas en su 
parcela  
43.recibe capacitación para la conservación de suelos por 
su cooperativa 

CALIDAD DE 
VIDA 

La calidad de vida es un 
estado de satisfacción 
general derivado de la 
realización de las 
potencialidades de la 
persona. Ésta posee 
aspectos subjetivos; 
emociones, seguridad, 
productividad y salud y 
objetivos; bienestar 
material, relaciones 
armónicas, bienestar 
físico y social y salud 
(Ardila, 2003). 

BIENESTAR 
EMOCIONAL 

Estado de felicidad 1.Siente sensación de felicidad al momento de realizar 
sus labores agrícolas en su parcela 

Certeza de 
conocimiento 

2.Se siente seguro con respecto a su conocimiento 
agrícola. 

Sensación de alegría 3.Presenta síntomas de alegría cada vez que logra 
incrementar su producción agrícola en su parcela. 

Satisfacción continua 
de tarea 

4.Te encuentras satisfecho con las labores de campo que 
realizas diariamente en tu parcela. 

BIENESTAR 
MATERIAL 

Ingresos económicos 5. Sus productos agrícolas tienen demanda en el 
mercado. 
6. Sus ingresos económicos con la agricultura satisface 
sus necesidades básicas. 
7.Como agricultor cuenta con capacidad de ahorro en 
una entidad bancaria. 
8. Las cosechas que obtiene, logran cumplir sus objetivos 
económicos. 
9. Sus ingresos agrícolas le permiten iniciar nuevos 
negocios alternos. 

vivienda 10.La casa donde vive, es de su propiedad 
servicios básicos 11.Su casa tiene servicios de agua, desagüe y luz.  
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Empleabilidad 12. Consigue suficientes trabajadores para las 
necesidades agrícolas de su parcela. 
13.Su experiencia en el sector agrícola le facilita para 
conseguir nuevos trabajos. 

Poder de Adquisición 14.Los ingresos agrícolas le permitieron realizar mejoras 
a su vivienda. 
15.Gracias a sus labores agrícolas usted adquirió 
herramientas, insumos, abonos, etc. para su parcela 
agrícola 

DESARROLLO 
PERSONAL 

formación 16. Considera que tiene un gran potencial con respecto a 
las actividades agrícolas frente a sus vecinos. 
17. Fortaleció sus capacidades a través de escuelas de 
campo. 
18. Con su experiencia, se siente capaz de capacitar a 
nuevos agricultores. 

Educativo 19.Sus hijos tienen accesos a colegios. 
20.Sus hijos tienen acceso a la universidad y/o institutos. 
21.Usted continúa capacitándose en nuevas técnicas 
agrícolas. 

Realización 22.Su desarrollo agrícola contribuye con el desarrollo de 
su localidad. 

  Priorización  23.Les da a sus actividades agrícolas un orden de 
prioridad 

BIENESTAR 
FISICO 

Salud general 24. Estas en capacidad para hacer labores agrícolas que 
requieran esfuerzo físico. 
25.Tiene acceso a los servicios de salud. 

Alimentación 26.Siente que mejoro la alimentación, por la variedad de 
cultivos que cosecha y consume. 

ocio 27.Durante su turno laboral en su parcela goza de 
descanso 

Nota: Elaboración Propia.
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CAPITULO III 

 METODOLOGIA  

3.1. Ámbito de estudio: Localización política y geográfica. 

El estudio mencionado se llevó a cabo en la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura 

Ltda. Nº 129, situada en la Provincia de La Convención, en el Distrito de Maranura, 

específicamente en el sector Maranura Alta, a una distancia de 10 km del centro del Distrito. 

Este estudio se realizó durante los meses de julio y agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Tipo y nivel de investigación 

3.2.1.  Tipo de investigación 

La investigación llevada a cabo es de tipo aplicada, ya que, según ( Alvarez, 2020) se 

caracteriza por generar y orientar nuevos conocimientos que están destinados a proporcionar 

soluciones a problemas prácticos. En este contexto, la investigación tiene como objetivo 

resolver cuestiones concretas relacionadas con el sector cafetero, como las condiciones 

Figura 7: 

Ubicación de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129. 
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productivas, el manejo en campo, o la implementación de estrategias que mejoren la calidad 

de vida de los productores. 

3.2.2. Nivel de investigación 

El estudio se clasifica como descriptivo-correlacional, (Hernandez, 2014) Es 

descriptivo porque tiene como objetivo especificar las propiedades y características 

relevantes de los fenómenos que se analizan, es decir, se centra en describir las características 

del entorno de los productores de café y las condiciones que enfrentan. Por otro lado, es 

correlacional porque busca identificar y describir las relaciones entre dos o más variables, 

como la relación entre la certificación de comercio justo y la calidad de vida de los 

productores. En este tipo de investigación, se analiza si existe una asociación entre las 

variables y si esa relación tiene implicaciones de causa y efecto. 

3.2.3. Diseño de investigación 

El estudio corresponde al tipo de investigación no experimental según (Hernandez, 

2014), este tipo de investigación se caracteriza por no implicar la manipulación deliberada de 

variables. En lugar de ello, se observan los fenómenos en su entorno natural, tal como 

ocurren en la realidad, para luego analizarlos. En el contexto de este estudio, se observa el 

impacto del comercio justo en la calidad de vida de los productores de café sin intervenir 

directamente en los factores que podrían modificar ese impacto, lo que se ajusta a la 

definición de investigación no experimental. 

3.2.4. Por su tiempo 

El estudio se clasifica como transversal, según (Hernandez, 2014), ya que se 

recopilan datos en un solo momento o en un corto período de tiempo. Las investigaciones 

transversales se caracterizan por observar y analizar los fenómenos en un punto específico, 

sin realizar un seguimiento a lo largo del tiempo. En este caso, el estudio recoge información 
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sobre el impacto del comercio justo en la calidad de vida de los productores de café en un 

periodo determinado (julio y agosto de 2021), lo que lo hace un diseño transversal. 

3.2.5. Según su naturaleza de datos 

El estudio tiene un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), según (Hernandez, 

2014) , ya que combina ambos tipos de datos en el proceso de investigación. En este caso, se 

utilizan datos cualitativos obtenidos mediante escalas de tipo Likert, las cuales permiten 

recoger percepciones y opiniones subjetivas de los participantes. Estos datos cualitativos, una 

vez procesados, se transforman en datos cuantitativos, lo que permite hacer un análisis más 

detallado y estadísticamente validable. Este enfoque mixto permite enriquecer la 

investigación, ya que aporta tanto la dimensión numérica (cuantitativa) como la comprensión 

más profunda de las experiencias y percepciones de los sujetos involucrados (cualitativa). 

3.3. Unidad de análisis 

La unidad de análisis en este estudio está centrada en la Cooperativa Agraria 

Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129, la cual está compuesta por 272 socios ubicados en los 

distritos de Maranura, Santa Teresa, Vilcabamba y Echarati. Esta selección geográfica y de 

participantes permite abordar las características, desafíos y condiciones de los caficultores 

dentro de una organización cooperativa, brindando un panorama de su situación 

socioeconómica y de cómo el comercio justo puede influir en su calidad de vida. 

3.4. Población de estudio 

La población del estudio está constituida por un total de 272 socios, quienes 

representan el 100% de los miembros de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. 

Nº 129. Estos socios están ubicados en los distritos de Maranura, Santa Teresa, Vilcabamba y 

Echarati, en la Provincia de La Convención. Según (Hernandez, 2014), una población o 

universo es un conjunto de todos los casos que cumplen con ciertas características o 
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especificaciones. En este caso, todos los socios de la cooperativa son considerados parte de la 

población de interés, ya que todos están involucrados en la producción de café bajo las 

condiciones que el estudio busca analizar. 

3.5. Tamaño de muestra 

Para determinar la muestra dentro del total de 272 socios de la Cooperativa Agraria 

Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129, se empleó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. A través de este método, se seleccionaron 110 socios distribuidos en los 4 

distritos de la Provincia de La Convención: Maranura, Santa Teresa, Vilcabamba y Echarati. 

Dado que se trata de una población finita, el muestreo se ajustó a esta característica, 

considerando que los socios disponibles para la investigación son limitados y definidos 

dentro de los distritos mencionados. 

 
Tabla 6: 

Ubicación de socios a nivel de la Provincia de La Convención 

Distritos Nº Socios Socios encuestados 
Maranura 172 60 
Santa Teresa 13 8 
Vilcabamba 43 20 
Echarati  44 22 

Total 272 110 
Nota. Elaboración propia 

3.6. Técnicas de selección de muestra 

En este estudio, se utilizó el muestreo no probabilístico intencionado, tal como lo 

define (Hernandez, 2014), quien señala que este tipo de muestreo se basa en la elección de los 

elementos no por probabilidad, sino por factores relacionados con las características del 

estudio y los objetivos específicos del investigador. Por ello, se seleccionó de manera 

intencionada a los 110 socios de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129, 
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con el objetivo de obtener una muestra representativa que permita abordar las preguntas y 

objetivos del estudio, considerando las características particulares de los socios y de los 

distritos en los que residen. 

3.7. Técnicas de recolección de información 

El trabajo de campo se realizó durante los meses de julio y agosto del año 2021. A 

cada socio se le asignó un tiempo estimado de 30 minutos para responder el cuestionario, el 

cual fue aplicado en los distritos de Maranura, Santa Teresa, Vilcabamba y Echarati, 

correspondientes a la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129 

Encuesta, tal como menciona (Hernandez, 2014) “las encuestas son un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables que se van a medir y estas deben ser congruentes 

con el planteamiento de los problemas e hipótesis”. 

3.7.1. Instrumento 

Cuestionario, el instrumento que más se usa para recolectar la informacion y para dar 

respuesta al cuestionario se utilizó el escalamiento de Likert que son un conjunto de ítems 

que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o 

siete categorías (Hernandez, 2014). 

El cuestionario (Anexo 2) que se utilizó tiene una escala de medición likert. Para su 

aplicación se inició en el Distrito de Vilcabamba, Santa teresa, Echarati y para culminar en 

Maranura. 

A continuación, se detalla el instrumento de la variable comercio justo, que consta de 

43 ítems,03 dimensiones y 15 indicadores (tabla Nº 08) y de la variable calidad de vida 

cuenta con 27 ítems, 04 dimensiones y 16 indicadores (tabla Nº 09), aplicando el 

escalamiento de Likert con las siguientes opciones de respuesta: siempre, casi siempre, a 

veces, casi nunca y nunca.  
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Para la validez del instrumento se sometió a 01 experto docente Universitario de la 

UNSAAC (tabla Nº 07 y Anexo 4), quien evaluó y concluyo que el instrumento si cumple 

con la información necesaria para resolver el problema de la investigación en cuanto a la 

estructura, contenido y forma. 

Tabla 7:  

Validación de cuestionario 

Validador Resultado de aplicabilidad 
Dr. Cleto De la Torre Dueñas Aplicable  

 
Tabla 8:  

Ficha técnica de la variable Comercio Justo 

Nombre Cuestionario para Comercio Justo 
Autor Xiomy Taghanni Suni Sucso 
Forma de aplicación Individual 
Grupo de aplicación Socios productores 
Duración 15 minutos 
Objetivo El cuestionario permitirá analizar el comercio 

justo  
Descripción El cuestionario consta de 43 ítems, 

estructuralmente según la escala de Likert: 1: 
nunca, 2: casi nunca, 3: a veces, 4: casi siempre y 

5: siempre. 
Dimensiones Dimensión 1-Social: 19 ítems  

Dimensión 2-Economico: 11 ítems  
Dimensión 3-Productivo: 13 ítems 

 
Tabla 9:  

Ficha técnica de la variable Calidad de vida 

Nombre Cuestionario para Calidad de Vida 
Autor Xiomy Taghanni Suni Sucso 
Forma de aplicación Individual 
Grupo de aplicación Socios productores 
Duración 15 minutos 
Objetivo El cuestionario permitirá analizar la Calidad de vida 

de los socios 
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Descripción El cuestionario consta de 27 ítems, estructuralmente 
según la escala de Likert: 1: nunca, 2: casi nunca, 3: 

a veces, 4: casi siempre y 5: siempre. 

Dimensiones Dimensión 1-Bienestar emocional: 4 ítems  
Dimensión 2-Material: 11 ítems  

Dimensión 3-Desarrollo personal: 8 ítems  
Dimensión 4-Bienestar físico: 4 ítems 

 

3.8. Técnicas de análisis e interpretación de la información 

Según lo indicado por (Hernandez, 2014), una vez recolectados los datos, se procedió 

a codificarlos para su análisis. Para ello, se asignó una puntuación de 1 a 5 a las dos variables 

del cuestionario. A continuación, toda la información fue volcada en una hoja de Excel, para 

luego ser procesada mediante el paquete estadístico especializado SPSS, versión 22 

(Statistical Package for the Social Sciences). 

Después de realizar el vaciado de la información, se evaluó la confiabilidad del 

instrumento mediante la prueba de Alfa de Cronbach. Posteriormente, se analizó la 

correlación entre las variables utilizando el Tau B de Kendall. Este procedimiento permitió 

asegurar la validez y fiabilidad de los datos obtenidos en el estudio, garantizando que los 

análisis fueran adecuados para responder a las preguntas de investigación 

3.9. Técnicas para demostrar las hipótesis planteadas 

3.9.1. Confiabilidad por medio del coeficiente Alpha Cronbach 

Se determinó la confiabilidad de las variables Comercio Justo y Calidad de Vida 

mediante la prueba estadística Alpha de Cronbach, con la finalidad de evaluar la coherencia, 

fiabilidad y precisión de la estructura del instrumento de investigación.  

3.9.2. Prueba de la Tau b de Kendall y Chi cuadrado para la hipótesis  

Se aplicaron las pruebas de Tau b-Kendall y Chi cuadrado para comprobar la hipótesis 

general y específicas planteadas. Con los resultados obtenidos, se podrá aceptar o rechazar las 

hipótesis y verificar si existe relación entre las variables y dimensiones de la investigación.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Procesamiento, análisis, interpretación y discusión 

4.1.1.  Procesamiento 

Con las respuestas obtenidas de los 110 socios de la Cooperativa Agraria Cafetalera 

Maranura Ltda. Nº 129, se trabajó con un instrumento conformado por dos variables. La 

primera, 'Comercio Justo', constó de 43 ítems, 3 dimensiones y 15 indicadores; y la segunda, 

'Calidad de Vida', estuvo compuesta por 27 ítems, 4 dimensiones y 16 indicadores, los cuales 

fueron recabados durante los meses de julio y agosto del año 2021. 

El instrumento utilizado fue un cuestionario que abarcó ambas variables, 'Comercio 

Justo' y 'Calidad de Vida', y fue medido mediante una escala de Likert (ver tabla Nº 10). Para 

la interpretación de los resultados, se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 22, con el 

objetivo de analizar las dos variables de investigación. 

La presentación de los resultados se realizó a través de tablas y figuras, que incluyen 

los porcentajes obtenidos y que responden a los problemas, objetivos e hipótesis planteadas 

en la investigación. 

 
Tabla 10: 

 Puntajes para preguntas del cuestionario 

Escala de medición Valor numérico 
Nunca 1 

Casi nunca 2 
A veces 3 

Casi siempre 4 
Siempre 5 
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4.1.2.  Herramientas  

4.1.2.1. Presentación del instrumento 

Tras haber codificado las respuestas de los 110 socios de la Cooperativa Agraria 

Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129, se procedió a la baremación de la escala de Likert para 

calificar cada respuesta de los socios en función de las variables. En el caso de la variable 

'Comercio Justo', las puntuaciones se clasificaron en tres niveles: alto, medio y bajo. De 

manera similar, para la variable 'Calidad de Vida', las respuestas se organizaron en los niveles 

de 'buena', 'regular' y 'baja' según la evaluación de cada socio entrevistado.  

 
Tabla 11: 

Baremación para la variable Comercio Justo 

MEDIDA VALORES 
Bajo De 43-100 
Medio De 101-158 
Alto De 159-215 
Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 12:  

Baremación para la variable Calidad de vida 

MEDIDA VALORES 
Mala De 27-63 
Regular De 64-99 
Buena De 100-135 
Nota: Elaboración propia 

4.1.2.2. Confiabilidad del instrumento mediante el Alpha de Cronbach 

Para determinar la fiabilidad del instrumento aplicado en el cuestionario destinado a 

analizar la relación entre el comercio justo y la calidad de vida de los caficultores de la 

Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129 en la Provincia de La Convención, 

durante el periodo 2019, se utilizó el método de confiabilidad Alpha Cronbach. Este 

procedimiento fue aplicado al cuestionario, basado en la operacionalización de las variables, 
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con el fin de verificar la coherencia y consistencia de la estructura del instrumento de 

investigación. 

Tabla 13: 

Criterios de evaluación de confiabilidad 

Escala de Alpha 
Cronbach 

Categoría 

r=1 confiabilidad perfecta 
0.9 ≤ r≤ 0.99 confiabilidad muy alta 
0.70≤ r≤ 0.89 confiabilidad alta 
0.60≤ r≤ 0.69 confiabilidad aceptable 
0.40≤ r≤ 0.59 confiabilidad moderada 
0.30≤ r≤ 0.39 confiabilidad baja 
0.10≤ r≤ 0.29 confiabilidad muy baja 
0.01≤ r≤ 0.09 confiabilidad 

despreciable 
r=0 confiabilidad nula 

 

De acuerdo con la tabla Nº 13 nuestros resultados obtenidos nos indican que los 

instrumentos aplicados son confiables tal como se muestra en la tabla Nº 14. 

 
Tabla 14: 

Estadística de fiabilidad 

 Alfa de Cronbach Interpretación 
Comercio justo 0.92 Confiabilidad muy alta 
Calidad de vida 0.87 Confiabilidad alta 

 

4.1.3. Análisis 

4.1.3.1. Descripción de la unidad de estudio-Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura 

Ltda. Nº 129 

• Características 

La Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129 fue fundada el 30 de 

diciembre de 1960 como una persona jurídica de derecho privado y sin fines de lucro. Fue 

oficialmente reconocida por la Resolución Nº 145 del INCOOP, emitida el 18 de mayo de 
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1965. Su denominación social es "Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129", y 

opera bajo la modalidad de usuario. La cooperativa tiene como objetivo principal mejorar la 

calidad de vida, el nivel económico, cultural y social de sus socios, proporcionándoles 

mejores canales de comercialización para sus productos, basados en la calidad y los precios, 

con el fin de garantizar el bienestar de los socios y sus familias. 

En sus primeros años, la cooperativa contaba con 1,800 socios productores, pero con 

el tiempo, este número ha disminuido a 272 familias socias. Estos socios se dedican a la 

producción de café, miel y chocolate, siempre con un enfoque en la calidad de los productos 

y un precio competitivo, y están capacitados en buenas prácticas agrícolas, en armonía con el 

medio ambiente. 

Hoy en día, la Cooperativa dispone de dos locales ubicados en el Distrito de Maranura 

y en la ciudad de Quillabamba, además de contar con un almacén central y una planta 

agroindustrial donde transforman los productos provenientes de sus socios. 

 Información básica: 

a. Razón social: Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129. 

b. RUC: 20132509876 

c. Tipo de empresa: Cooperativa 

d. Dirección legal: Carretera Maranura Alta- Km 10(Ex-fundo Maranura). 

e. Actividad Comercial: Exportación, procesamiento de cacao, café y miel. 

f. Gerente. Ing. Ana Acuña Molle 

g. Distrito: Maranura 

h. Provincia: La Convención 

i. Departamento: Cusco 



71 
 

Figura 8: 

Organigrama de la C.A.C MARANURA 

 

La Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129, cuenta con un área de 

procesamiento-Planta Industrial donde procesa los productos provenientes de sus socios 

como son: café, cacao y miel. 

a. Número de socios 

La Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129 cuenta actualmente con 

272 socios activos registrados en su lista de productores agrarios. En dicha lista se registra 

tanto la cantidad de áreas que posee cada socio como la cantidad aproximada de cosecha. En 

total, la cooperativa tiene 759.21 hectáreas de cultivo. 

Los socios de la cooperativa están distribuidos en cuatro distritos de la Provincia de 

La Convención: Maranura, Santa Teresa, Echarati y Vilcabamba. 
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  Producción 

Los socios caficultores de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura se encuentran 

ubicados en cuatro distritos de la Provincia de La Convención: Santa Teresa, Maranura, 

Echarati y Vilcabamba. Las altitudes de las áreas cafetaleras varían entre los 1200 y 2100 

msnm. Las variedades de café cultivadas por los socios son: Típica, Bourbon, Catimor, 

Geysha y Caturra. 

El volumen total de producción estimada de café pergamino es de 5403 quintales (qq) 

por parte de los 272 socios. Sin embargo, la entrega estimada a la Cooperativa es de 3129.03 

qq de café pergamino. 

Con estos productos recepcionados como materia prima (café, cacao y miel), 

aproximadamente el 50% es procesado y comercializado a nivel nacional, en diversas 

presentaciones. 

• Café tostado molido Tradición 

• Café tostado molino Exportación 

• Café tostado molido Gourmet 

• Café grano tostado 

• Pasta pura de cacao 

• Miel pasteurizada 

b. Certificación 

La Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura, con el objetivo de ofrecer productos de 

alta calidad y expandir sus mercados, creó el Departamento Técnico, encargado de gestionar 

y renovar las certificaciones necesarias para la exportación de su café. Entre las primeras 

certificaciones obtenidas destaca la de Comercio Justo, en 2006. 
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Actualmente, la cooperativa posee diversas certificaciones que respaldan la calidad y 

sostenibilidad de sus productos, tales como Imocert (certificación orgánica), UTZ (agricultura 

sostenible), IMOJASS (Zensho) y Comercio Justo (FLOCERT). Estas certificaciones son 

fundamentales para garantizar la calidad de los productos y facilitar el acceso a mercados 

internacionales que valoran prácticas agrícolas responsables y sostenibles, como se detalla en 

el Anexo 6. 

4.1.3.2. Diagnostico 

Para contar con la certificación del comercio justo, la Cooperativa debe contar con 

una serie de documentos como empresa y para cada socio productor su respectivo folder de 

trazabilidad. 

La Cooperativa cuenta con un organigrama de Sistema Interno de Control (SIC) 

(Anexo 7), donde se encuentra las siguientes áreas: 

• Asamblea general de socios 

• Gerencia general 

• Consejo de Administración 

• Responsable del SIC 

• Consejo de Vigilancia 

• Comité de aprobación interna 

• Área de almacén 

• Área de departamento técnico 

• Área de agroindustria 

Cada área mencionada dentro de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura tiene 

una función específica en el proceso de auditoría y certificación, y el responsable del Sistema 

Interno de Control (SIC) es quien se asegura del cumplimiento de las normas y reglamentos 

que rigen la producción orgánica, sostenible y de comercio justo. El área administrativa, junto 
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con el responsable del SIC, se encarga de recopilar la documentación de trazabilidad 

necesaria para la auditoría de FLOCERT, la cual se realiza una vez al año. 

Durante la auditoría, el auditor solicita los documentos necesarios para auditar al 

personal de la planta, incluyendo la Gerencia General, y se entrevista aleatoriamente con los 

socios productores en sus parcelas. Se realiza una inspección de su vivienda, los materiales 

utilizados en la parcela, la cantidad de café entregado a la cooperativa, entre otros aspectos. 

Al finalizar la auditoría, FLOCERT emite un informe detallado sobre las conformidades e 

inconformidades encontradas. 

En caso de que haya inconformidades, la cooperativa tiene un plazo de 30 días 

calendario para tomar las acciones correctivas necesarias, ya sea siguiendo las sugerencias 

del auditor o las medidas que la cooperativa considere adecuadas con la supervisión del 

responsable del SIC. 

Un aspecto crucial para FLOCERT es la auditoría del plan de inversión de la prima de 

comercio justo, que debe detallar cómo se ha utilizado el dinero, a quiénes benefició y si este 

presupuesto ha sido distribuido de acuerdo con las normativas establecidas. Además, este 

plan de inversión debe ser aprobado en la Asamblea General con la participación de todos los 

socios, y debe estar registrado en el cuaderno de actas de la cooperativa (Anexo 10). 

 Finalmente, la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltd. Nº 129 está registrada 

en FLOCERT con el código FLO ID: 32007, para realizar cualquier comercialización fuera 

del país debe incluir en sus contratos el código FLO asignado. 

4.1.3.3. Resultados para la variable comercio justo 

A continuación, se describe el nivel de cumplimiento de los criterios del Comercio 

Justo a nivel social, económico y productivo en los caficultores de la Cooperativa Agraria 

Cafetalera Maranura Ltda. N° 129. 
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Tabla 15: 

Dimensiones del Comercio Justo 

Niveles  SOCIAL ECONOMICO PRODUCTIVO 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje    Frecuencia Porcentaje 

Bajo 46 41,8 30 27,3 40 36,4 

Medio 51 46,4 49 44,5 44 40,0 
Alto 13 11,8 31 28,2 26 23,6 
Total 110 100,0 110 100,0 110 100,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo con la información presentada en la tabla 15 y la figura 

9, se observa que, según la percepción de los productores de café de la Cooperativa Agraria 

Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129, el impacto del Comercio Justo en la componente social es 

predominantemente de nivel medio, con un 46.4% de los productores indicando que el 

impacto social del Comercio Justo tiene una repercusión moderada. Sin embargo, un 41.8% 

de los productores considera que el impacto social del Comercio Justo es bajo, mientras que 

solo un 11.8% percibe un impacto alto. 

Este resultado refleja deficiencias en aspectos clave como organización interna, 

transparencia de la información, equidad de género y el proceso democrático en la toma de 

decisiones dentro de la cooperativa. Estas deficiencias encontradas, limitan un impacto más 

Figura 9:  

Nivel de cumplimiento a nivel social del Comercio Justo 
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significativo y positivo en los socios de la cooperativa, lo que indica que aún queda trabajo 

por hacer para mejorar estos indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De la tabla 15 y figura 10, desde la percepción de los productores de 

café de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. N.º 129, el Comercio Justo tiene, 

en el componente económico, un impacto predominantemente de nivel medio, alcanzando el 

44.5 %. Un 27.3 % de los productores considera que el impacto en esta área es bajo, mientras 

que solo el 28.2 % lo evalúa como alto. Esto se debe a que, durante las encuestas realizadas, 

se identificaron algunas deficiencias en los indicadores de mejora de ingresos y gestión 

comercial, lo cual refleja ciertas limitaciones del Comercio Justo en esta dimensión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

Porcentaje

27.30%

44.50%

28.20%

ECONOMICO

bajo medio alto

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

Porcentaje

36.40%
40.00%

23.60%

PRODUCTIVO

bajo medio alto

Figura 10: 

Nivel de cumplimiento a nivel Económico del Comercio Justo 

Figura 11: 

Nivel de cumplimiento a nivel Productivo del Comercio Justo 
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Interpretación: Desde la percepción de los productores de café de la Cooperativa 

Agraria Cafetalera Maranura Ltda. N.º 129, el Comercio Justo tiene en el componente 

productivo, un impacto predominantemente de nivel medio, alcanzando el 40 %. Un 36.4 % 

de los productores considera que el impacto en esta componente es bajo, mientras que solo el 

23.6 % lo evalúa como alto. Esto se debe a que, durante las encuestas realizadas, se 

obtuvieron bajas puntuaciones en el indicador de manejo productivo, lo que evidencia 

algunas deficiencias en la forma en que el Comercio Justo aborda el manejo de las parcelas 

productivas, aunque estas pueden mejorarse con el tiempo. 

Tabla 16:  

Comercio Justo, cumplimiento de sus 03 criterios 

COMERCIO JUSTO Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 40 36,4 

Medio 51 46,4 
Alto 19 17,3 
Total 110 100,0 

 

Figura 12: 

A nivel Comercio Justo y dimensiones Social, Económico y productivo 

 

Interpretación: En la tabla 16 y la figura 12 se presenta el nivel de presencia del 

Comercio Justo entre los socios de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. N.º 

129, quienes lo califican de la siguiente manera: el Comercio Justo tiene, 
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predominantemente, un impacto de nivel medio, con un 46.4 %; un 36.4 % de los productores 

considera que el impacto es bajo, mientras que solo el 17.3 % lo percibe como positivo. Esto 

se debe a que aún existen deficiencias entre los caficultores y sus representantes en la 

aplicación de los diez principios del Comercio Justo. Además, la falta de transparencia entre 

los directivos y el gerente respecto a las ventas genera desconfianza entre los socios 

caficultores, y también se observa la falta de equidad de género en las asambleas ordinarias 

para la aprobación del uso de la prima social. 

El machismo todavía prevalece entre algunos socios caficultores, lo cual se refleja en 

la distribución de los proyectos sociales: solo un 5 % de la prima social se destina a proyectos 

liderados por el comité de socias, como la construcción de biohuertos para mejorar la 

seguridad alimentaria, mientras que un 25 % se asigna al mejoramiento de las parcelas. Para 

apoyar a todos los socios, el personal del Departamento Técnico realiza visitas anuales a las 

parcelas productivas, donde capacitan a los productores en prácticas de manejo agronómico y 

producción de bioinsumos, con el fin de incrementar su volumen de producción y cumplir 

con las metas de entrega a la cooperativa. Esto facilita la búsqueda de un comprador para el 

café certificado bajo Comercio Justo. 

En conjunto, los caficultores de la C.A.C. Maranura Ltda. N.º 129 perciben el 

Comercio Justo como una alternativa en desarrollo en los ámbitos social, económico y 

productivo, lo cual justifica su clasificación en un nivel bajo-medio. 

4.1.3.4. Resultados para la variable calidad de vida 

El segundo objetivo es describir la situación actual sobre el desarrollo de calidad de 

vida a nivel de Bienestar Físico, Bienestar Material, Bienestar emocional y desarrollo 

personal en los caficultores de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. N° 129. 
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Tabla 17: 

Dimensiones de Calidad de vida 

Niveles  BIENESTAR 

EMOCIONAL 

BIENESTAR 

MATERIAL 

DESARROLLO 

PERSONAL 

BIENESTAR 

FISICO 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Mala 32 29,1 28 25,5 37 33,6 28 25,5 

Regular 68 61,8 74 67,3 45 40,9 73 66,4 

Buena 10 9,1 8 7,3 28 25,5 9 8,2 

Total 110 100,0 110 100,0 110 100,0 110 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Desde la percepción de los productores de café de la Cooperativa 

Agraria Cafetalera Maranura Ltda. N.º 129, la tabla 17 y la figura 13 muestran el nivel de 

impacto del Comercio Justo en la calidad de vida en términos de bienestar emocional. 

Predominantemente, el impacto se califica como regular, alcanzando el 61.8 %; un 29.1 % de 

los productores considera que el bienestar emocional es bajo, y solo el 9.1 % menciona tener 

una buena calidad de vida en este aspecto. Esto se debe a que, durante las encuestas 

realizadas, se identificaron deficiencias en los indicadores de estado de felicidad, certeza de 

conocimiento y satisfacción continua. Muchos de los socios son adultos mayores que no se 

sienten satisfechos realizando trabajos de campo en sus parcelas debido a la falta de mano de 

obra, lo que los obliga a pasar más tiempo en ellas. 
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Figura 13: 

Nivel de cumplimiento a nivel de Bienestar emocional 
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A pesar de las capacitaciones realizadas durante el año, los socios aún no tienen 

certeza sobre si están aplicando correctamente lo aprendido. Esto hace que se muestren 

reacios a adoptar nuevas tecnologías, como nuevas variedades de café o la elaboración de 

abonos orgánicos. Además, debido a su edad, muchos de los socios son menos abiertos a 

compartir ciertos conocimientos tradicionales, como la elaboración de viveros y otras 

prácticas, con sus vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Según la percepción de los productores de café de la Cooperativa 

Agraria Cafetalera Maranura, como se muestra en la tabla 17 y figura 14, el Comercio Justo 

tiene un impacto en la calidad de vida en la dimensión de bienestar material que se evalúa 

predominantemente como regular, con un 67.3 %. Un 25.5 % de los productores considera 

que su bienestar material es bajo, mientras que solo un 7.3 % lo califica como bueno. Esta 

situación se explica porque, durante las encuestas, se identificaron deficiencias en los 

indicadores de ingresos económicos, empleabilidad y poder adquisitivo. Los datos recabados 

revelan que muchos socios dependen exclusivamente del cultivo de café y de otros productos 

estacionales, como el maíz, la yuca, las hortalizas y el plátano. Estos productos son 

comercializados directamente por los mismos productores en mercados locales; sin embargo, 
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Figura 14: 

Nivel de cumplimiento a nivel de Bienestar Material 
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las cantidades son reducidas, ya que gran parte de la producción se destina al consumo diario 

de sus familias, quedando solo un pequeño excedente para la venta. 

Los ingresos obtenidos de estas ventas se destinan principalmente a cubrir gastos de 

alimentación, educación de los hijos, salud, necesidades básicas, compra de abono, 

herramientas y pago de mano de obra. No obstante, los gastos generados suelen absorber la 

totalidad de los ingresos, lo cual dificulta el ahorro y la posibilidad de acceder a servicios 

financieros, como cuentas de ahorro o créditos en bancos o cajas financieras. Esta situación 

limita las opciones de inversión y mejora económica a largo plazo para los socios de la 

cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Según la percepción de los productores de café de la Cooperativa 

Agraria Cafetalera Maranura, como se observa en la tabla 17 y la figura 15, el impacto del 

Comercio Justo en la calidad de vida en la dimensión de desarrollo personal se evalúa 

predominantemente como regular, con un 40.9 %. Un 33.6 % de los productores considera 

que el impacto en esta área es bajo, mientras que solo un 25.5 % lo califica como bueno. Esta 

situación se explica por las deficiencias encontradas en los indicadores de formación, 

realización y priorización. Durante las encuestas, se observó que muchos socios, debido a la 

falta de tiempo, la distancia o la avanzada edad, no asisten a las capacitaciones que ofrece la 
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Figura 15: 

Nivel de cumplimiento a nivel de Desarrollo Personal 
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cooperativa. Además, los centros educativos de nivel primario, secundario y universitario se 

encuentran distantes de algunas comunidades, limitando el acceso a oportunidades educativas 

debido a la dispersión de la población en los sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Según la percepción de los productores de café de la Cooperativa 

Agraria Cafetalera Maranura Ltda. N.º 129, como se muestra en la tabla 17 y la figura 16, el 

impacto del Comercio Justo en la calidad de vida en la dimensión de bienestar físico se 

evalúa predominantemente como regular, con un 66.4 %. Un 25.5 % de los productores 

considera que su bienestar físico es bajo, mientras que solo un 8.2 % lo califica como bueno. 

Esta situación puede explicarse por las deficiencias identificadas en los indicadores de salud 

general y alimentación. Durante las encuestas, se observó que muchos socios consumen 

principalmente lo que producen en sus parcelas, como maíz, yuca, uncucha, plátano y 

hortalizas. La compra de carne es poco frecuente debido a su elevado precio y a la falta de 

oferta en las zonas donde residen. 

En estas comunidades, los mercados se realizan solo un día a la semana, y a menudo 

no se abastecen en cantidad suficiente de productos como carne de aves y de res. Además, los 

centros de salud en estas áreas son postas rurales con un solo personal de salud y un 
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Figura 16: 

Nivel de cumplimiento a nivel Bienestar Físico 
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suministro limitado de medicamentos genéricos. Como resultado, los productores recurren a 

remedios caseros elaborados con plantas medicinales. 

 
Tabla 18: 

Cumplimiento de las dimensiones a nivel de calidad de vida 

CALIDAD DE VIDA Frecuencia Porcentaje 
 Mala 31 28,2 

Regular 70 63,6 
Buena 9 8,2 
Total 110 100,0 

Figura 17: 

Nivel de calidad de vida a nivel de sus dimensiones 

 
En la tabla 18 y figura 17 se presenta la percepción de los productores de café de la 

Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. N.º 129 sobre su calidad de vida. 

Predominantemente, el impacto se evalúa como regular, con un 63.6 %, mientras que un 28.2 

% de los productores considera que la calidad de vida tiene una repercusión negativa y solo 

un 8.2 % lo califica como positivo. Estos resultados, obtenidos tras la evaluación de todas las 

dimensiones analizadas (bienestar físico, bienestar emocional, bienestar material y desarrollo 

personal), sugieren que la calidad de vida ha experimentado una mejora a lo largo de los años 

que los productores han formado parte de la Cooperativa. 
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4.2.  Prueba de hipótesis 

4.2.1.  Contrastación de la hipótesis general 

A continuación, se tiene la relación entre comercio justo y calidad de vida de los 

caficultores de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129. 

• Ho: No existe relación entre el comercio Justo y la calidad de vida de los 

caficultores de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. N° 129 en la 

Provincia de La Convención, durante el Periodo 2019. 

• Ha: Existe relación entre el comercio Justo y la calidad de vida de los 

caficultores de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. N° 129 en la 

Provincia de La Convención, durante el Periodo 2019. 

. 
Tabla 19:  

Relación entre comercio justo y calidad de vida 

COMERCIO JUSTO 
CALIDAD DE VIDA 

Total Mala Regular Buena 
 Bajo Frecuencia 23 17 0 40 

Porcentaje 57,5% 42,5% 0,0% 100,0% 
Medio Frecuencia 7 44 0 51 

Porcentaje 13,7% 86,3% 0,0% 100,0% 
Alto Frecuencia 1 9 9 19 

Porcentaje 5,3% 47,4% 47,4% 100,0% 
Total Frecuencia 31 70 9 110 

Porcentaje 28,2% 63,6% 8,2% 100,0% 
Nota. Chi-cuadrado=70,334  p-valor=0,000   Tau b de kendall=0,564=56,4% 

 

A partir de los datos presentados en la Tabla 19, y utilizando la prueba de chi-

cuadrado con un (p-valor=0,000<0,05), se rechaza la hipótesis nula (Ho) que afirmaba que 

no existe relación entre el Comercio Justo y la calidad de vida de los caficultores de la 

Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. N° 129 en la Provincia de La Convención, 
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durante el periodo 2019. Esto sugiere que sí existe una relación estadísticamente significativa 

entre ambas variables. 

Adicionalmente, la prueba de Tau-b de Kendall, con un valor de 0,564, indica una 

correlación positiva del 56,4% entre el nivel de implementación del Comercio Justo y la 

calidad de vida de los caficultores. Este resultado confirma que a medida que el nivel de 

comercio justo aumenta, también mejora la calidad de vida de los caficultores. 

4.2.2. Contrastación de la hipótesis especifica 

Las Hipótesis especificas 1 y 2 no se contrasta debido a que son hipótesis de carácter 

descriptivo. 

Hipótesis especifica 3. 

a. Dimensión social de comercio justo y calidad de vida 

• Ho: No existe una relación positiva entre las dimensiones social del Comercio 

Justo y la calidad de vida de los caficultores de la Cooperativa Agraria 

Cafetalera Maranura Ltda. N.º 129 en la Provincia de La Convención, durante 

el periodo 2019.  

• Ha: Existe una relación positiva entre las dimensiones social del Comercio 

Justo y la calidad de vida de los caficultores de la Cooperativa Agraria 

Cafetalera Maranura Ltda. N.º 129 en la Provincia de La Convención, durante 

el periodo 2019. 
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Tabla 20: 

Relación entre la dimensión social y calidad de vida. 

 Mala Regular Buena  
 Bajo Frecuencia 23 23 0 46 

Porcentaje 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 
Medio Frecuencia 8 39 4 51 

Porcentaje 15,7% 76,5% 7,8% 100,0% 
Alto Frecuencia 0 8 5 13 

Porcentaje 0.0% 61,5% 38,5% 100,0% 
Total Frecuencia 31 70 9 110 

Porcentaje 28,2% 63,6% 8,2% 100,0% 
Nota: Chi-cuadrado=35,271   p-valor=0,000   Tau b de kendall=0,474 

 
A partir de los datos presentados en la Tabla 20, y utilizando la prueba de chi-

cuadrado con un (p-valor=0,000<0,05), se rechaza la hipótesis nula (Ho) que afirmaba que 

no existe una relación positiva entre la dimensión social del Comercio Justo y la calidad de 

vida de los caficultores de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. N.º 129 en la 

Provincia de La Convención, durante el periodo 2019. Esto sugiere que sí existe una relación 

estadísticamente significativa entre ambas variables. 

Adicionalmente, la prueba de Tau-b de Kendall, con un valor de 0,474, indica una 

correlación positiva del 47,4% entre el nivel de implementación de la dimensión social del 

Comercio Justo y la calidad de vida de los caficultores. Este resultado confirma que, a 

medida que el nivel de comercio justo social aumenta, también mejora la calidad de vida de 

los caficultores. 

b. Dimensión económica de comercio justo y calidad de vida 

Ho: No existe una relación positiva entre la dimensión social del Comercio Justo y la 

calidad de vida de los caficultores de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. N.º 

129 en la Provincia de La Convención, durante el periodo 2019. 
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Ha: Existe una relación positiva entre la dimensión económica del Comercio Justo y 

la calidad de vida de los caficultores de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. N.º 

129 en la Provincia de La Convención, durante el periodo 2019. 

Tabla 21: 

Relación entre la dimensión económica y calidad de vida 

ECONOMICO 
CALIDAD DE VIDA 

Total Mala Regular Buena 
 Bajo Frecuencia 16 14 0 30 

Porcentaje 53,3% 46,7% 0,0% 100,0% 
Medio Frecuencia 11 38 0 49 

Porcentaje 22,4% 77,6% 0,0% 100,0% 
Alto Frecuencia 4 18 9 31 

Porcentaje 12,9% 58,1% 29,0% 100,0% 
Total Frecuencia 31 70 9 110 

Porcentaje 28,2% 63,6% 8,2% 100,0% 
Nota: Choi-cuadrado=35,808   p-valor=0,000   Tau b de kendall=0,415 

 

A partir de los datos presentados en la Tabla 21, y utilizando la prueba de chi-

cuadrado con un (p-valor=0,000<0,05), se rechaza la hipótesis nula (Ho) que afirmaba que no 

existe relación entre la dimensión económica del Comercio Justo y la calidad de vida de los 

caficultores de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. N° 129 en la Provincia de 

La Convención, durante el periodo 2019. Esto sugiere que sí existe una relación 

estadísticamente significativa entre ambas variables. 

Además, la prueba de Tau-b de Kendall, con un valor de 0,415, indica una 

correlación positiva del 41,5% entre la dimensión económica del Comercio Justo y la calidad 

de vida de los caficultores. Este resultado confirma que a medida que aumenta el nivel 

económico de los caficultores, derivado de su participación en el Comercio Justo, también 

mejora su calidad de vida, aunque en un grado moderado. 
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c. Dimensión productiva de comercio justo y calidad de vida 

Ho: No existe relación entre la dimensión productivo de comercio Justo y la calidad 

de vida de los caficultores de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. N° 129 en la 

Provincia de La Convención, durante el Periodo 2019. 

Ha: Existe una relación positiva entre la dimensión productiva del Comercio Justo y 

la calidad de vida de los caficultores de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. N.º 

129 en la Provincia de La Convención, durante el periodo 2019. 

 
Tabla 22: 

Relación entre la dimensión   productivo y calidad de vida 

PRODUCTIVO 
CALIDAD DE VIDA 

Total Mala Regular Buena 
 Bajo Frecuencia 23 17 0 40 

Porcentaje 57,5% 42,5% 0,0% 100,0% 
Medio Frecuencia 5 39 0 44 

Porcentaje 11,4% 88,6% 0,0% 100,0% 
Alto Frecuencia 3 14 9 26 

Porcentaje 11,5% 53,8% 34,6% 100,0% 
Total Frecuencia 31 70 9 110 

Porcentaje 28,2% 63,6% 8,2% 100,0% 
Nota. Chi-cuadrado=55,77   p-valor=0,000   Tau b de kendall=0,514 

 

A partir de los datos presentados en la Tabla 22, y utilizando la prueba de chi-

cuadrado con un (p-valor=0,000<0,05), se rechaza la hipótesis nula (Ho) que afirmaba que no 

existe relación entre la dimensión productiva del Comercio Justo y la calidad de vida de los 

caficultores de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. N° 129 en la Provincia de 

La Convención, durante el periodo 2019. Esto indica que existe una relación significativa 

entre ambas variables. 

La prueba de Tau-b de Kendall, con un valor de 0,514, muestra una correlación 

positiva del 51,4% entre la dimensión productiva del Comercio Justo y la calidad de vida de 

los caficultores. Este resultado confirma que a medida que mejora la dimensión productiva 
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del Comercio Justo, también mejora la calidad de vida de los caficultores, con una 

correlación moderada. 

4.3. Discusiones 

La hipótesis general de esta investigación plantea que existe una relación significativa 

entre el comercio justo y la calidad de vida de los caficultores de la Cooperativa Agraria 

Cafetalera Maranura Ltda. N.º 129, con una correlación de 56.4%, respaldada por las pruebas 

estadísticas Tau b de Kendall y chi-cuadrado (p = 0.000). Este resultado es consistente con el 

estudio de Umbo (2021) en Jaén, donde se encontró una correlación positiva, aunque baja 

(0.119), entre comercio justo y calidad de vida en los caficultores de la Asociación LIMCOF. 

En cuanto al impacto social en Maranura, el 46.4% de los caficultores perciben el comercio 

justo en un nivel medio, mientras que el 41.8% lo considera bajo, mostrando carencias en 

organización, transparencia y equidad de género, con una correlación de 47.4% en esta 

dimensión. 

En México, De León (2019) encontró resultados similares, señalando que, aunque el 

comercio justo fortaleció la organización comunitaria, no cumplió plenamente los principios 

sociales, ya que el 82.5% de los productores percibió una reducción en el capital social. 

Asimismo, en Ecuador, Sánchez (2015) observó una falta de autonomía entre productores 

debido a una gestión centralizada, generando desconfianza; en Maranura, la situación es 

comparable, dado que solo el 5% de la prima social se destina a proyectos liderados por el 

comité de socias, reflejando una inequidad de género. 

En términos económicos, los caficultores de la Cooperativa Agraria Cafetalera 

Maranura perciben el comercio justo en un nivel medio (44.5%), mientras que el 27.3% lo 

evalúa como bajo, con una correlación de 41.5%. Estos resultados son consistentes con los 

hallazgos de (De leon, 2019), quien reportó en México que los ingresos generados por el 

comercio justo eran insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los caficultores, lo 
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que refleja una situación similar en la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura, donde los 

ingresos no permiten un ahorro ni una inversión significativa a largo plazo. Además, los 

resultados también coinciden con lo reportado por (Umbo, 2021), quien encontró una 

correlación baja en bienestar material (0.165), lo que sugiere limitaciones en la mejora de 

ingresos, algo que también se observa en la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura, donde 

el impacto económico del comercio justo es moderado y enfrenta restricciones. 

En la dimensión productiva, el 40% de los caficultores de la Cooperativa Agraria 

Cafetalera Maranura perciben un impacto moderado del comercio justo, mientras que el 

36.4% lo considera bajo, con una correlación de 51.4%. Estos resultados son consistentes con 

los hallazgos de (Valles, 2020), quien observó en Lamas que, aunque el comercio justo 

facilitó el acceso a mercados externos, la calidad del producto se mantuvo en un nivel medio 

(42%). Ambos estudios subrayan la necesidad de capacitación continua para mejorar la 

calidad y la eficiencia de la producción. En este sentido, los datos obtenidos en la 

Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura reflejan una situación similar, donde el impacto 

productivo del comercio justo aún enfrenta importantes desafíos estructurales, tal como se 

observó en el caso de Lamas. 

Finalmente, en la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura, el 63.6% de los 

caficultores percibe su calidad de vida general como regular en términos de bienestar físico, 

material, emocional y desarrollo personal. Esto indica una mejora modesta en su calidad de 

vida, siendo especialmente relevantes el bienestar físico y emocional, donde se observan 

correlaciones moderadas de 47.4% y 51.4%, respectivamente. Estos resultados están en 

concordancia con los hallazgos de (Umbo, 2021), quien reportó correlaciones bajas en 

bienestar emocional. Los caficultores de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura 

enfrentan limitaciones económicas y productivas que afectan su estabilidad emocional y su 

desarrollo personal. 
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4.4. Propuesta 

Propuesta N°01: Capacitación para el Fortalecimiento de Comercio Justo y 

Sostenibilidad en la Cooperativa Maranura 

Tema 1: Prácticas de Comercio Justo para Cafetaleros 

Tema 2: Sostenibilidad y Técnicas de Producción Ecológica 

Justificación 

La cooperativa Agraria Cafetalera Maranura, integrada por cafetaleros que dependen 

directamente de la agricultura para sus ingresos, enfrenta el reto de mejorar la calidad de vida 

de sus miembros y de mantener sus tierras productivas de forma sostenible. La capacitación 

en prácticas de comercio justo y sostenibilidad les permitirá acceder a mercados de valor 

agregado, mejorar la calidad de su café y fomentar prácticas respetuosas con el medio 

ambiente. Esto, a su vez, incrementará sus ingresos y fortalecerá la comunidad en términos 

sociales y económicos. 

Alcance 

Este plan de capacitación está dirigido a todos los miembros de la cooperativa 

Maranura, involucrando a familias cafetaleras y colaboradores directos en la cadena de valor 

del café. Se espera impactar a aproximadamente 50 familias, promoviendo un modelo 

replicable en las generaciones futuras. 

Objetivo del Plan de Capacitación 

Capacitar a los cafetaleros en prácticas de comercio justo y sostenibilidad agrícola, 

impulsando el desarrollo económico y la mejora de su calidad de vida mediante un modelo 

productivo justo y ecológicamente responsable. 

Objetivos Específicos 

1. Formar a los cafetaleros en los principios y prácticas del comercio justo para acceder 

a mercados de valor agregado. 



92 
 

2. Desarrollar competencias en técnicas de producción sostenible que mantengan la 

fertilidad del suelo y la biodiversidad local. 

3. Mejorar los estándares de calidad del café a través de técnicas avanzadas de cosecha, 

postcosecha y almacenamiento. 

Estrategias 

1. Alianzas con expertos en comercio justo y sostenibilidad: Colaborar con 

Instituciones y ONGs que trabajen en el sector del café para contar con especialistas 

en capacitación como TRIAS, CLAC COMERCIO JUSTO, Junta Nacional del Cafe. 

2. Talleres prácticos: Organizar sesiones teórico-prácticas sobre comercio justo, 

técnicas de cosecha selectiva, y procesos postcosecha. 

3. Capacitaciones en el campo: Realizar visitas a las fincas para mostrar directamente 

las prácticas sostenibles y apoyar la implementación. 

4. Evaluaciones continuas de calidad: Implementar un sistema de monitoreo de la 

calidad de grano y procesos postcosecha para asegurar el cumplimiento de estándares. 

Cuadro de Actividades 

 

Actividad Descripción Responsable Duración 

Diagnóstico inicial Evaluación de conocimientos actuales 

sobre comercio justo y sostenibilidad. 

Equipo de 

Capacitación 

1 mes 

Capacitación en 

Comercio Justo 

Talleres teórico-prácticos sobre 

prácticas de comercio justo y 

beneficios. 

Especialistas en 

Comercio Justo 

3 semanas 

Capacitación en 

Sostenibilidad 

Agrícola 

Talleres en técnicas de producción 

orgánica y conservación de suelos. 

Técnicos agrícolas y 

especialistas 

1 mes 

Taller de Mejora de 

Calidad 

Capacitación en cosecha, fermentación 

y almacenamiento para elevar calidad 

de café. 

Catadores y expertos 

en postcosecha 

2 semanas 

Evaluaciones 

periódicas 

Monitoreo de calidad y aplicación de 

técnicas aprendidas. 

Coordinador de la 

cooperativa 

Trimestral 
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Presupuesto 

 

Concepto Monto (S/.) 

Materiales de capacitación 500.00 

Honorarios de especialistas 1500.00 

Equipo de seguridad y herramientas 700.00 

Evaluaciones y monitoreo 200.00 

Total 2900.00 

 

Cronograma 

Actividades MESES 

1 2 3 4 5 

Diagnóstico inicial y 
preparación de talleres X         

Capacitación en Comercio 
Justo   X       

Capacitación en 
Sostenibilidad Agrícola     X     

Taller de Mejora de Calidad       X   

Monitoreo y evaluación 
trimestral         X 

 

Esta propuesta busca no solo mejorar el conocimiento de los cafetaleros de la 

Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura en prácticas de comercio justo y sostenibilidad, 

sino también asegurar la implementación de estos conocimientos en la operación diaria. Con 

esta capacitación, se espera que la cooperativa incremente su valor agregado y mejore la 

calidad de vida de sus miembros a través de la estabilidad económica y el respeto al medio 

ambiente. 
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Propuesta N°02: Formación de Tasadores Jóvenes de Café – Cooperativa Agraria 

Cafetalera Maranura. 

Tema 1 

Introducción a la Tasación de Café y Evaluación Sensorial 

Tema 2 

Desarrollo de Habilidades Sensibles y Análisis de Calidad del Café 

Justificación 

La formación de jóvenes tasadores en la cooperativa Agraria Cafetalera Maranura es 

una estrategia clave para involucrar a las nuevas generaciones en el cultivo del café, 

asegurando la continuidad de la tradición cafetalera y fomentando el conocimiento 

especializado. Los jóvenes recibirán formación en técnicas de tasación y análisis de calidad, 

permitiéndoles identificar el perfil sensorial del café local y contribuir a la mejora de su valor 

en el mercado. Esta capacitación también abrirá oportunidades laborales y ayudará a retener 

el talento joven en la región. 

Alcance 

Este plan está dirigido a los hijos de los socios de la cooperativa Maranura, entre 18 y 

30 años, con interés en el sector del café. Se espera capacitar a un grupo piloto de 15 a 20 

jóvenes, brindándoles las herramientas para desempeñarse como tasadores es en sus 

comunidades o en mercados especializados. 

Objetivo del Plan de Capacitación 

Capacitar a los hijos de los socios en habilidades de tasación de café, brindándoles 

conocimientos especializados que permitan valorar y mejorar la calidad del café producido en 

la cooperativa Agraria Cafetalera Maranura. 
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Objetivos Específicos 

1. Introducir a los jóvenes en las técnicas y el arte de la tasación de café. 

2. Fomentar el desarrollo de habilidades sensoriales para la identificación de aromas, 

sabores y defectos en el café. 

3. Generar un grupo de catadores internos que contribuyan a mantener y elevar los 

estándares de calidad de la cooperativa. 

4. Motivar a los jóvenes a participar activamente en el desarrollo de la cadena de valor 

del café. 

Estrategias 

1. Alianza con Instituciones de tasación: Colaborar con institutos de café (JNC) o 

asociaciones de tasadores para impartir la capacitación y otorgar certificaciones. 

2. Clases Teórico-Prácticas: Desarrollar un programa que combine teoría sobre el café 

y prácticas de tasación, con énfasis en la evaluación sensorial y los perfiles de sabor. 

3. Mentoría y Seguimiento: Asignar mentores a los jóvenes, preferentemente tasadores 

experimentados, para que los acompañen en sus primeras evaluaciones y refuercen su 

aprendizaje. 

Cuadro de Actividades 

Actividad Descripción Responsable Duración 

Selección de 

Participantes 

Identificación y selección de los 

jóvenes interesados. 

Equipo de 

Capacitación 

1 semana 

Módulo de 

Introducción al Café 

Historia, variedades y 

propiedades del café. 

Instructor de Café 1 semana 

Taller de Evaluación 

Sensorial 

Entrenamiento en habilidades 

sensoriales y aromas. 

Tasador Profesional 2 semanas 

Prácticas de tasación Sesiones de tasación y análisis de 

calidad del café. 

Instructor de 

tasación 

1 mes 

Evaluación Final Examen y certificación en 

tasación básica. 

Institución 

Colaboradora 

1 semana 

Mentoría y 

Seguimiento 

Acompañamiento y evaluación 

de los catadores jóvenes. 

Catadores 

Experimentados 

6 meses 
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Presupuesto 

Concepto Monto (S/.) 

Materiales de capacitación 600.00 

Honorarios de instructores 2500.00 

Certificación de participantes 700.00 

Total 3800.00 

 

Cronograma 

Actividades MESES 

1 2 3 4 5 

Selección de participantes y 
módulo introductorio X         

Taller de Evaluación 
Sensorial y Prácticas de 
tasación 

  X       

Evaluación Final y 
certificación     X     

Mentoría y seguimiento       X x 

 

Este plan de formación en tasación para los hijos de los socios de la cooperativa 

Agraria Cafetalera Maranura fomenta el desarrollo de una nueva generación de expertos en 

calidad de café. Los jóvenes capacitados podrán contribuir significativamente al valor de 

mercado del café de la cooperativa, aportando sus habilidades para mantener un alto estándar 

de calidad y explorar perfiles de sabor que se ajusten a los gustos de consumidores exigentes. 

Esta propuesta no solo enriquece las oportunidades laborales de los participantes, sino que 

también fortalece la competitividad de la cooperativa en el mercado del café especial. 
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Propuesta N°03: Programa de Relevo Generacional – Cooperativa Agraria Cafetalera 

Maranura. 

Tema 1 

Formación Integral en Caficultura para las Nuevas Generaciones 

Tema 2 

Desarrollo de Habilidades de Liderazgo y Gestión para la Juventud 

Justificación 

La sostenibilidad de la cooperativa Agraria Cafetalera Maranura depende de que las 

futuras generaciones se involucren activamente en la caficultura y la gestión organizativa. En 

muchos casos, los hijos de los cafetaleros eligen otras profesiones o migran hacia áreas 

urbanas, lo que puede comprometer la continuidad de la actividad cafetalera y el 

funcionamiento de la cooperativa a largo plazo. Este programa busca motivar a los jóvenes a 

interesarse en el café y en la gestión cooperativa, ofreciéndoles herramientas modernas de 

cultivo, tecnología y liderazgo para que puedan asumir roles estratégicos y fortalecer la 

economía de su comunidad. 

Alcance 

El programa está dirigido a los hijos e hijas de los socios de la cooperativa Agraria 

Cafetalera Maranura, con edades entre 15 y 25 años. Se espera capacitar a unos 50 jóvenes en 

conocimientos técnicos sobre el cultivo de café, liderazgo, sostenibilidad y gestión 

cooperativa. 

Objetivo del Programa 

Involucrar y capacitar a las nuevas generaciones en prácticas agrícolas sostenibles y 

habilidades de gestión cooperativa, promoviendo el compromiso y la participación de los 

jóvenes en el desarrollo y sostenibilidad de la cooperativa. 
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Objetivos Específicos 

1. Proporcionar conocimientos en técnicas de cultivo sostenible, recolección y 

procesamiento de café a los jóvenes. 

2. Capacitar en habilidades de liderazgo, comunicación y toma de decisiones para 

facilitar su integración en la estructura de la cooperativa. 

3. Fomentar una visión innovadora y de emprendimiento entre los jóvenes para agregar 

valor a la cadena del café. 

4. Establecer una red de mentoría con caficultores experimentados para guiar a los 

jóvenes en su proceso de aprendizaje y crecimiento profesional. 

Estrategias 

1. Cursos de Caficultura Sostenible y Prácticas de Innovación Agrícola: Formación 

técnica en prácticas agrícolas sostenibles, manejo de cultivos y tecnología para 

optimizar la producción. 

2. Talleres de Liderazgo y Emprendimiento: Capacitación en habilidades blandas y 

creación de proyectos para que los jóvenes puedan asumir roles de responsabilidad en 

la cooperativa. 

3. Mentoría y Acompañamiento: Programa de mentoría con cafetaleros 

experimentados y visitas a otras cooperativas exitosas para fomentar el aprendizaje 

práctico. 

4. Eventos de Integración y Motivación: Organización de eventos que resalten la 

importancia de la caficultura para la comunidad y el rol de los jóvenes en su 

sostenibilidad. 

Cuadro de Actividades 

Actividad Descripción Responsable Duración 

Convocatoria e Inscripción 

de Jóvenes 

Difusión y registro de jóvenes 

interesados en el programa. 

Equipo de 

Capacitación 

1 mes 

Curso de Caficultura 

Sostenible 

Capacitación técnica sobre 

cultivo y sostenibilidad. 

Especialista en 

Agronomía 

1 mes 

Talleres de Liderazgo y 

Emprendimiento 

Formación en habilidades de 

liderazgo y desarrollo de 

Consultor en 

Liderazgo 

1 mes 
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proyectos. 

Programa de Mentoría Vinculación de jóvenes con 

cafetaleros experimentados. 

Coordinador de 

Mentorías 

6 meses 

Visitas a Cooperativas 

Ejemplares 

Organización de visitas para 

observar buenas prácticas. 

Equipo de 

Proyecto 

2 semanas 

Eventos de Integración y 

Presentación de Proyectos 

Espacios para compartir ideas 

y proyectos innovadores. 

Coordinador de 

Eventos 

Trimestral 

 

Presupuesto 

Concepto Monto (S/) 

Materiales para cursos 600.00 

Honorarios de capacitadores 2800.00 

Logística y transporte para visitas 1000.00 

Materiales para proyectos juveniles 700.00 

Organización de eventos y mentoría 500.00 

Total 5600.00 

 

Cronograma 

Actividades MESES 

1 2 3 4 5 

Convocatoria e inscripción X         

Curso de Caficultura Sostenible   X       

Talleres de Liderazgo y Emprendimiento     X     

Programa de Mentoría       X X 

Visitas a cooperativas y eventos         X 

 

Conclusión 

El Programa de Relevo Generacional para la Cooperativa Agraria Cafetalera 

Maranura busca involucrar a las nuevas generaciones en el desarrollo de la caficultura y la 

gestión cooperativa. Este enfoque permitirá a los jóvenes adquirir habilidades técnicas, de 

liderazgo y gestión, consolidando el futuro de la cooperativa. Con la capacitación adecuada y 

el acompañamiento de mentores, los jóvenes podrán innovar y dar continuidad a la actividad 

cafetalera, fortaleciendo el desarrollo de la comunidad y el valor de la cooperativa en el 

mercado. 
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Propuesta N°04: Capacitación en Liderazgo y Gobernanza Democrática – Cooperativa 

Agraria Cafetalera Maranura. 

Tema 1 

Liderazgo Participativo para el Desarrollo de la Cooperativa 

Tema 2 

Principios de Gobernanza Democrática y Toma de Decisiones Colectiva 

Justificación 

La gobernanza democrática en una cooperativa es fundamental para asegurar la 

participación activa y el compromiso de todos sus miembros. Al fortalecer las habilidades de 

liderazgo y toma de decisiones, los cafetaleros de la cooperativa Maranura podrán 

desempeñarse como líderes efectivos, gestionando sus recursos y mejorando la autonomía en 

la gestión. Esta capacitación permitirá un mayor empoderamiento de los cafetaleros, 

fomentando la equidad y la transparencia en la toma de decisiones. 

Alcance 

Este programa de capacitación está dirigido a todos los socios de la cooperativa 

Maranura, con especial énfasis en aquellos interesados en participar en la gestión y toma de 

decisiones. Se espera capacitar a un grupo de 30 a 40 líderes potenciales, promoviendo un 

cambio positivo en la estructura organizativa. 

Objetivo del Plan de Capacitación 

Capacitar a los cafetaleros en habilidades de liderazgo y toma de decisiones 

colectivas, promoviendo una cultura de gobernanza democrática en la cooperativa Agraria 

Cafetalera Maranura. 

Objetivos Específicos 

1. Fomentar habilidades de liderazgo y comunicación efectiva entre los socios de la 

cooperativa. 

2. Enseñar principios de gobernanza democrática y cómo aplicarlos en la toma de 

decisiones. 
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3. Crear un marco de trabajo colaborativo y participativo en la cooperativa. 

4. Promover la autonomía de los socios en la gestión y administración de recursos. 

Estrategias 

1. Talleres de Liderazgo y Comunicación: Desarrollo de habilidades de comunicación 

y liderazgo efectivo mediante sesiones prácticas y ejercicios colaborativos. 

2. Capacitación en Gobernanza Democrática: Introducción a los principios de 

gobernanza democrática, derechos y responsabilidades de los miembros, y 

procedimientos de toma de decisiones. 

3. Simulaciones de Toma de Decisiones: Simulación de asambleas y reuniones para 

practicar la toma de decisiones colectivas y resolver problemas en equipo. 

4. Creación de Comités de Trabajo: Formar comités internos que den seguimiento a 

temas importantes, fomentando la participación y responsabilidad compartida. 

Cuadro de Actividades 

Actividad Descripción Responsable Duración 

Diagnóstico de 

Habilidades 

Evaluación inicial de habilidades de 

liderazgo y gobernanza de los 

socios. 

Equipo de 

Capacitación 

2 semanas 

Taller de Liderazgo y 

Comunicación 

Capacitación en liderazgo 

participativo y habilidades 

comunicativas. 

Consultor en 

Liderazgo 

1 mes 

Capacitación en 

Gobernanza 

Democrática 

Introducción a principios de 

gobernanza y procedimientos de 

toma de decisiones. 

Especialista en 

Cooperativas 

1 mes 

Simulaciones de Toma 

de Decisiones 

Ejercicios de toma de decisiones 

colaborativa y manejo de conflictos. 

Facilitador de 

Talleres 

3 semanas 

Formación de Comités 

de Trabajo 

Creación de comités temáticos para 

seguir los temas estratégicos de la 

cooperativa. 

Coordinador de 

Proyectos 

2 semanas 



102 
 

Evaluación Final y 

Seguimiento 

Evaluación de habilidades 

adquiridas y monitoreo de los 

avances en gobernanza. 

Coordinador de 

Capacitación 

Trimestral 

 

Presupuesto 

Concepto Monto (S/.) 

Materiales para talleres 300.00 

Honorarios de capacitadores 2500.00 

Espacios y logística 600.00 

Material didáctico y simulaciones 400.00 

Evaluación y monitoreo 300.00 

Total 4100.00 

 

Cronograma 

Actividades 
MESES 

1 2 3 4 5 

Diagnóstico de habilidades X         

Taller de Liderazgo y Comunicación   X       

Capacitación en Gobernanza 
Democrática     X     

Simulaciones de Toma de Decisiones       X   

Formación de comités y seguimiento         X 

 

Conclusión 

Esta propuesta de capacitación en liderazgo y gobernanza democrática permitirá a los 

cafetaleros de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura fortalecer su autonomía y 

participación activa en la gestión de su organización. Al aprender principios de liderazgo y 

técnicas de toma de decisiones colectivas, los socios podrán tomar un papel más activo en la 

dirección de la cooperativa, promover la transparencia y la equidad, y asegurar el crecimiento 

sostenible de la organización. Esta capacitación no solo beneficiará a los cafetaleros, sino 

también a la comunidad en general, al fomentar una estructura cooperativa sólida y 

democrática. 
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Propuesta N°04: Capacitación en Administración y Gestión Cafetalera – Cooperativa 

Agraria Cafetalera Maranura. 

Tema 1 

Principios de Administración en la Caficultura 

Tema 2 

Gestión Financiera y Sostenibilidad en la Producción de Café 

Justificación 

La administración eficaz de la cooperativa es esencial para asegurar su sostenibilidad 

y crecimiento. La capacitación en administración cafetalera permitirá a los socios directivos, 

gerencias y comités adquirir las herramientas necesarias para gestionar eficientemente los 

recursos, tomar decisiones estratégicas y enfrentar desafíos del mercado. Con una sólida 

formación en administración, se podrán implementar prácticas que optimicen la producción y 

mejoren la rentabilidad, beneficiando a todos los miembros de la cooperativa. 

Alcance 

Este programa está dirigido a socios directivos, gerentes y miembros de comités de la 

cooperativa Maranura, con un enfoque en desarrollar competencias en administración, 

gestión financiera y liderazgo en la producción cafetalera. Se espera capacitar a al menos 25 a 

30 líderes de la cooperativa. 

Objetivo del Programa 

Capacitar a los líderes de la cooperativa en principios de administración cafetalera, 

gestión financiera y sostenibilidad, promoviendo una toma de decisiones informada y 

efectiva. 

Objetivos Específicos 

1. Proporcionar conocimientos sobre los principios básicos de administración en la 

caficultura. 

2. Capacitar en la gestión financiera, análisis de costos y elaboración de presupuestos. 

3. Fomentar el desarrollo de habilidades de liderazgo y gestión de equipos. 
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4. Implementar prácticas sostenibles que mejoren la producción y rentabilidad del café. 

Estrategias 

1. Talleres de Formación en Administración Cafetalera: Sesiones teóricas y prácticas 

sobre los principios de administración aplicados al contexto cafetalero. 

2. Capacitación en Gestión Financiera: Formación específica en elaboración de 

presupuestos, análisis de costos y gestión de recursos. 

3. Desarrollo de Habilidades de Liderazgo: Entrenamiento en liderazgo, motivación y 

gestión de equipos para una mejor administración de la cooperativa. 

4. Implementación de Prácticas Sostenibles: Formación en técnicas de producción 

sostenible que incrementen la rentabilidad y reduzcan el impacto ambiental. 

Cuadro de Actividades 

Actividad Descripción Responsable Duración 

Diagnóstico de 

Necesidades de 

Capacitación 

Evaluación de las necesidades 

formativas de los líderes. 

Equipo de 

Capacitación 

2 semanas 

Taller de 

Administración 

Cafetalera 

Capacitación en principios de 

administración aplicados a la 

caficultura. 

Consultor en 

Administración 

1 mes 

Capacitación en 

Gestión Financiera 

Formación sobre presupuestos, 

costos y gestión de recursos. 

Especialista 

Financiero 

1 mes 

Taller de Desarrollo de 

Liderazgo 

Entrenamiento en habilidades 

de liderazgo y gestión de 

equipos. 

Coach de 

Liderazgo 

3 semanas 

Implementación de 

Prácticas Sostenibles 

Capacitación en técnicas de 

producción sostenible. 

Especialista en 

Sostenibilidad 

1 mes 

Evaluación y 

Seguimiento 

Monitoreo de la 

implementación de los 

conocimientos adquiridos. 

Coordinador de 

Evaluación 

Trimestral 
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Presupuesto 

Concepto Monto (S/.) 

Materiales de capacitación 400.00 

Honorarios de capacitadores 3000.00 

Logística y espacios para talleres 800.00 

Evaluación y seguimiento 300.00 

Total 4500.00 

 

Cronograma 

Actividades MESES 

1 2 3 4 5 

Diagnóstico de necesidades X         

Taller de Administración Cafetalera   X       

Capacitación en Gestión Financiera     X     

Taller de Desarrollo de Liderazgo       X   

Implementación de Prácticas Sostenibles       X   

Evaluación y seguimiento         X 

 

Conclusión 

El programa de capacitación en administración cafetalera para socios directivos, 

gerencias y comités de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura busca empoderar a los 

líderes a través de la adquisición de competencias en administración, gestión financiera y 

sostenibilidad. Al fortalecer estas habilidades, se promoverá una toma de decisiones más 

informada y efectiva, lo que beneficiará no solo a la cooperativa, sino también a todos sus 

miembros y a la comunidad cafetalera en su conjunto. Con este enfoque, se espera 

incrementar la rentabilidad y asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la cooperativa 

Agraria Cafetalera Maranura. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• PRIMERA. Al 95% de confianza de la prueba de chi cuadrado se concluye que existe 

relación directa y significativa entre el comercio justo y la calidad de vida en los 

caficultores de la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129. A medida 

que los criterios de comercio justo incrementan la calidad de vida también mejora 

significativamente en un 56.4%. 

• SEGUNDA. El cumplimiento de los criterios del comercio justo en los caficultores de 

la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129, es de nivel medio con un 

46.4%. Desde la percepción de los caficultores el componente a nivel social es el más 

importante con un 46.4%, seguido del nivel económico con 44.5% y finalmente el 

nivel productivo con 40% respectivamente.  

• TERCERA. La situación actual de la calidad de vida en los caficultores de la 

Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129, es de nivel regular con un 

63.6%. Desde la percepción de los caficultores el bienestar material es el más 

importante con 67.3%, seguido del bienestar físico con 66.4%, el bienestar emocional 

con 61.8% y finalmente con el desarrollo personal con 40.9% respectivamente. 

• CUARTA. Existe relación significativa entre las dimensiones social, económica y 

productiva del comercio justo con la calidad de vida de los caficultores de la 

Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129 con el valor de (P<0.05). 

También se puede observar que la dimensión productiva de comercio justo presenta 

mayor repercusión en la calidad de vida con un 51.4% seguida de la dimensión social 

con 47.4% y la dimensión con menor impacto es la económica con un 41.5%. 
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RECOMENDACIONES 

• A la Gerencia, consejo de Administración y responsable de Departamento técnico de 

la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129, se recomienda implementar 

un programa de capacitación para los caficultores centrado en los criterios del 

comercio justo, con el objetivo de sensibilizarlos sobre su importancia y cómo 

impactan positivamente en su calidad de vida. Este programa debe ser impartido por 

profesionales especialista de la Clac Comercio Justo, abordando las dimensiones 

económica, social y productiva del comercio justo, y proporcionando conocimientos 

prácticos y teóricos. Esto ayudará a los caficultores a aplicar los criterios en su labor 

diaria y fortalecerá su compromiso con los estándares establecidos. 

• Al área de Departamento Técnico con la Gerencia de la Cooperativa Agraria 

Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129, implementar un programa integral de apoyo que 

incluya capacitación continua en técnicas de cultivo sostenibles, como la 

agroforestación y en la gestión financiera de sus parcelas agrícolas, con el objetivo de 

generar ingresos alternativos a la producción de café. Además, se sugiere fomentar 

pasantías o intercambios con otras cooperativas que cumplan con los criterios de 

comercio justo, lo cual permitiría a los caficultores compartir experiencias y 

conocimientos. Este intercambio no solo mejoraría sus prácticas agrícolas, sino que 

también fortalecería su comprensión de cómo el cumplimiento de los estándares de 

comercio justo puede impactar positivamente en su calidad de vida. 

• A la Gerencia, consejo de Administración y responsable de Departamento técnico  de 

la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura Ltda. Nº 129, se recomienda crear un 

Centro de Interpretación del Café en la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura 

Ltda. Nº 129 con el fin de formar catadores de café, especialmente entre los hijos de 

los socios, para mejorar la calidad del café producido y aumentar su competitividad en 
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el mercado de comercio justo, lo que beneficiará directamente a la dimensión 

productiva. Además, esta iniciativa fomentaría la dimensión social al involucrar a los 

jóvenes en la cadena productiva, fortaleciendo la cohesión familiar y comunitaria, 

asegurando la sostenibilidad a largo plazo de la cooperativa y contribuyendo a la 

mejora de la calidad de vida de los caficultores y sus familias 

• A la Gerencia y consejo de Administración de la Cooperativa Agraria Cafetalera 

Maranura Ltda. Nº 129, organizar talleres periódicos sobre salud física y mental en los 

que se aborden temas como la nutrición, el manejo del estrés y la importancia del 

autocuidado, estos talleres podrían ser impartidos por profesionales de la salud locales 

y llevarse a cabo en las instalaciones de la cooperativa o en puntos cercanos a las 

comunidades, lo que facilitaría la participación activa de los caficultores y contribuir 

al bienestar integral de los caficultores de manera accesible y efectiva. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 
DISEÑO 

METODOLOGICO INSTRUMENTO/TECNICAS 
GENERAL GENERAL GENERAL Tipo de investigación: 

Aplicada 
 
Nivel de investigación:  
Descriptivo  
Correlacional 
 
Diseño de investigación:  
 No experimental-
transaccional 
 
 
 
Técnica de muestreo: No 
probabilístico 
 
 
 
Muestra: 110 socios  

Instrumento: 
Cuestionario 
 
 
 
 
Técnica:  
Encuesta 

¿Cuál es la relación entre 
el Comercio Justo y la 
calidad de vida de los 
caficultores de la 
Cooperativa Agraria 
Cafetalera Maranura Ltda. 
N.º 129 durante el año 
2019? 
 

  

Determinar la relación 
entre el Comercio Justo y 
la calidad de vida de los 
caficultores de la 
Cooperativa Agraria 
Cafetalera Maranura Ltda. 
N.º 129 en la Provincia de 
La Convención, durante el 
año 2019. 
 

Existe una relación 
significativa entre el 
Comercio Justo y la calidad 
de vida de los caficultores de 
la Cooperativa Agraria 
Cafetalera Maranura Ltda. 
N.º 129 en la Provincia de La 
Convención durante el año 
2019.  

ESPECIFICO 1 ESPECIFICO 1 ESPECIFICO 1 
¿Cuál es el nivel de 
cumplimiento de los 
criterios de Comercio 
Justo en las dimensiones 
económica, social y 
productiva para los 
caficultores de la 
Cooperativa Agraria 
Cafetalera Maranura Ltda. 
N.º 129? 
 
 
 
  

Determinar el nivel de 
cumplimiento de los 
criterios del comercio 
justo en las dimensiones 
económico, social y 
productivo en los 
caficultores de la 
Cooperativa Agraria 
Cafetalera Maranura Ltda. 
Nº 129. 
 

El nivel de cumplimiento de 
los criterios de Comercio 
Justo en las dimensiones 
económica, social y 
productiva es alto, medio o 
bajo en los caficultores de la 
Cooperativa Agraria 
Cafetalera Maranura Ltda. 
N.º 129.  
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ESPECIFICO 2 ESPECIFICO 2 ESPECIFICO 2 
¿Cuál es la situación 
actual de la calidad de 
vida de los caficultores en 
términos de bienestar 
físico, bienestar material, 
bienestar emocional y 
desarrollo personal?  

 

Describir la situación 
actual de la calidad de 
vida de los caficultores en 
términos de bienestar 
físico, bienestar material, 
bienestar emocional y 
desarrollo personal. 

 

La situación actual de la 
calidad de vida de los 
caficultores en términos de 
bienestar físico, bienestar 
material, bienestar emocional 
y desarrollo personal es 
buena, regular o mala.  

ESPECIFICO 3 ESPECIFICO 3 ESPECIFICO 3 

¿De qué manera influyen 
las dimensiones 
económica, social y 
productiva del Comercio 
Justo en la calidad de vida 
de los caficultores de la 
Cooperativa Agraria 
Cafetalera Maranura Ltda. 
N.º 129?  
 

Determinar la relación 
entre las dimensiones 
económica, social y 
productiva del Comercio 
Justo y la calidad de vida 
de los caficultores de la 
Cooperativa Agraria 
Cafetalera Maranura Ltda. 
N.º 129. 

 

Existe una relación positiva 
entre las dimensiones 
económica, social y 
productiva del Comercio 
Justo y la calidad de vida de 
los caficultores de la 
Cooperativa Agraria 
Cafetalera Maranura Ltda. 
N.º 129 en la Provincia de La 
Convención, durante el 
periodo 2019. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de información 
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Anexo 3: Medios de verificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorización: C.A.C Maranura Ltda. Nº 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorización: C.A.C Maranura Ltda. Nº 129 

Fotografía 1:Socios en la zona de Echarati 

Fotografía 2:Almacén de café pergamino comercio justo 
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Autorización: C.A.C Maranura Ltda. Nº 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorización: C.A.C Maranura Ltda. Nº 129 

fotografía 3:Instalacion del almacén central 

fotografía 4:Verificación de parcelas productivas de socios de 
Vilcabamba 
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Autorización: C.A.C Maranura Ltda. Nº 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorización: C.A.C Maranura Ltda. Nº 129 

 

fotografía 5:Planta de beneficio de socio en Santa Teresa 

fotografía 6:Socios de la cuenca de Vilcabamba 
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Autorización: C.A.C Maranura Ltda. Nº 129 
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fotografía 7:Mejoramiento en parcelas de Echarati 

fotografía 8:Secadero provisional en Santa Teresa 
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fotografía 9: Socia con su planta de beneficio de café cerezo 

fotografía 10. conservación de árboles de sombra en cafetal 
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fotografía 11:Entrevista con socio de Maranura 

fotografía 12:Secado inadecuado del café pergamino 
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Anexo 4: Validación de instrumento 
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Anexo 5: Lista de socios  
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Anexo 6: Certificaciones  
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Anexo 7: Organigrama del Sistema Interno de Control  
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Anexo 8: Normas internas y reglamento del Sistema Interno de Control                                                                                                    
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