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Estándares de sostenibilidad en los agronegocios: una revisión de las líneas de estudio en la literatura académica 

 

Sustainability standards in agribusiness: revisiting academic literature approaches   

                RESUMEN 

 

La Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas, hizo un reconocimiento global de 

la necesidad de la producción y consumo sostenibles, desde entonces los Estándares de Sostenibilidad han crecido tanto en 

número como en importancia en la comercialización de diferentes productos, en especial del sector agroalimentario. El 

objetivo de este artículo es identificar las líneas de estudio clave en la literatura académica sobre Estándares de Sostenibilidad 

en los agronegocios. Para la revisión, se utilizó una técnica bibliométrica en la cual se reconocen las conexiones entre artículos 

publicados las en la base de datos ISI-Web of Science. Este análisis arrojó como resultado tres líneas de estudio en la literatura: 

gobernanza, cadena de valor y medición del impacto de los estándares sobre productos agroalimentarios como café, banano, 

aceite de palma y cacao. Este artículo identifica los autores que han abordado los Estándares de Sostenibilidad en los 

agronegocios e identifica futuras líneas de investigación orientadas hacia la medición del impacto y contribución al logro de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible; la gobernanza privada y aplicación en los diferentes eslabones de la cadena de valor; 

y, el desarrollo de estándares por parte actores particulares como retailers. 

 

ABSTRACT 

 

The Rio Declaration on Environment and Development stands for global recognition of sustainable production and 

consumption. Since then, the Sustainability Standards have grown in number and prominence on trading process, particularly 

on agri-food products. This article seeks to determine the main study lines in the academic literature on Sustainability 

Standards in agribusiness. A bibliometric technique is used to find the connections between articles indexed in the Web of 

Science database. The bibliometric analysis resulted in three lines in the literature in business and management: governance, 

value chain, and impact measurement of standards in the production and commercialization of agri-food products such as 

coffee, bananas, palm oil and, cocoa. This article identifies authors who have addressed the Sustainability Standards in 

Agribusiness and frames future research lines focused on impact measuring and Sustainable Development Goals 

achievement; private governance and value chain approach and private development standards by retailers.
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Estándares de Sostenibilidad (ES) han sido resultado 

de una mayor conciencia por parte de los consumidores 

respecto a la forma cómo se producen y se comercializan 

los bienes y servicios a escala global; además, del 

reconocimiento de las limitaciones que tienen los 

organismos internacionales para abordar cuestiones de 

sostenibilidad presentes en las cadenas de suministro 

global (Potts et al., 2014). Concretamente, los ES tuvieron 

sus inicios en los años 70, cuando distintos grupos 

ambientales fomentaron el desarrollo de estándares 

orgánicos (Von Hagen, 2010). Posteriormente, la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo en 1992 reconoció la necesidad de una 

producción y consumo sostenibles, y desde entonces los ES 

han crecido tanto en número como en importancia (Potts et 

al., 2014).   

 

Los ES hacen referencia a  

Los requisitos que los productores, comerciantes, 

fabricantes, minoristas o proveedores de servicios 

deben cumplir, en relación con una amplia gama 

de métricas de sostenibilidad, incluyendo el 

respeto por derechos humanos básicos, la 

seguridad y salud de los trabajadores, el impacto 

ambiental, las relaciones comunitarias, la 

planificación del uso del suelo y otros (United 

Nation Forum on Sustainability Standards - 

UNFSS, 2013, p.4).  

Asimismo, los estándares “pueden ser establecidos por 

Organizaciones No Gubernamentales [ONG], gobiernos y 

compañías; también, por medio de iniciativas de múltiples 

partes interesadas” (Lambin y Thorlakson, 2018, p.3). 

Así las cosas, se plantea como objetivo de la presente 

investigación identificar las líneas de estudio clave sobre 

ES en los agronegocios dentro de la literatura académica 

indexada en ISI-Web of Science. El artículo se estructura de 

la siguiente manera: primero en el apartado de Metodología 

se explica la técnica bibliométrica para la selección y 

revisión de artículos empleados en la construcción del 

artículo. En segundo lugar, se exponen los resultados que 

arrojó el análisis bibliométrico de la literatura revisada. En 

 
1 Tree of Science es una herramienta web que utiliza 

tercer lugar, se desarrolla la discusión de los resultados 

definidos previamente; y, en último lugar, se plantean las 

conclusiones que aportan al debate académico sobre el 

estudio de los ES en los agronegocios en la literatura 

académica. 

METODOLOGÍA 
 

Para llevar a cabo la revisión bibliométrica se aplicó una 

técnica bibliométrica adaptada por Robledo-Giraldo et al. 

(2013), denominada Tree of Science1, la cual permite 

identificar los artículos más relevantes dentro de la 

literatura revisada. Esta técnica analiza las redes de 

citaciones, y evalúa los artículos de acuerdo a tres 

indicadores: grado de entrada, intermediación y salida. De 

acuerdo a estos indicadores, la plataforma organiza los 

artículos en una perspectiva de árbol, en la cual los 

artículos con grado de entrada alto y salida cero, se les 

denomina raíces; los artículos con un grado de 

intermediación alto se les denomina tronco; los artículos 

que determinan las perspectivas, se les denomina ramas; y 

por último, los artículos que tengan un grado de salida alto 

y un grado de entrada cero, se les denomina hojas 

(Robledo-Giraldo, Osorio Zuluaga, & López Espinosa, 

2014). 

 

El paso a seguir fue la búsqueda en la base de datos ISI-

Web of Science, de acuerdo a los siguientes criterios: Title: 

(sustainability standard agri) AND Indexes: (SCI-

EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, BKCI-S, BKCI-SSH, 

ESCI.). El periodo de tiempo analizado es del año 2016 

hasta 2020. La búsqueda permitió construir una base de 

datos inicial con 235 artículos, en la que se incluyeron los 

ítems de nombre del artículo, autores, palabras clave y 

referencias bibliográficas. Esta base de datos fue cargada y 

procesada en la plataforma Tree of Science, obteniendo 

como resultado final 76 artículos clave. Posteriormente, se 

realizó una lectura y sistematización de estos artículos, 

revisando detalladamente los apartados de abstract y 

conclusiones de cada uno. De esta manera, se identificaron 

57 artículos relevantes para la definición de las líneas de 

estudio de los ES en los agronegocios, teniendo en cuenta 

la agrupación de nodos definida inicialmente. En la tabla 

1se muestra en resumen los autores y las líneas de estudio 

identificadas en la literatura académica sobre ES en los 

agronegocios, de acuerdo con el procedimiento 

anteriormente descrito.  

sofisticados algoritmos de red para optimizar la búsqueda 

y selección de artículos publicados.  
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Tabla 1. Autores y las líneas de estudio en la literatura académica sobre ES en los agronegocios 

Autores Gobernanza Medición del impacto Cadena de valor 

Clásicos (Raíces) 

Raynolds et al., (2007) Bacon (2005) 
Gereffi, Humphrey y 

Sturgeon (2005) 

Schouten y Glasbergen 

(2011) 
Beuchelt y Zeller (2011)  

Hospes (2014) Ruben y Zuñiga (2011)  

  Blackman y Rivera (2011)  

  Rueda y Lambin (2013)   

 Desarrollo del 

Tema (Tronco) 

Atika (2016) Ibanez y Blackmany (2016) 
Rueda, Garret y Lambin 

(2017) 

Pramudya, Hospes y 

Termeer (2017) 

Snider, Gutierrez, Sibelet y 

Faure (2017) 

Thorlackson, Hainmueller y 

Lambin (2018) 

    
Dietz, Auffenberg, Chong, 

Grabs y Killan (2018) 

Enfoques 

Recientes (Hojas) 

Rival et al., (2016) Calisto Friant (2016) Bray y Nelson (2018) 

Tey Y. S (2016) 
Brauman, Nicolas y Viart 

(2016) 
 

Loconto (2017) Snider (2016)  

Nesadurai (2018) Christian, (2016)  

Hidayat et al., (2018) Rachael Garret (2016)  

  Marconi (2017)  

  Latynsky (2017)  

  DeFries et al., (2017)  

  Faisal (2017)  

  Mook y Overdevest (2018)  

  Rich et al., (2018)  

  Meemken y Qaim (2018)  

  Krumbiegel et al., (2018)  

  Fransen (2018)  

  Mitiku et al., (2018)  

  Minten et al., (2018)  

  Hamishvan der Ven (2018)  

  Vanderhaegen et al., (2018)  

  Glasbergen (2018)   

Fuente: elaboración propia basada en los resultados del Tree of Science. 

 

A continuación, se hace una explicación detallada de los 

resultados obtenidos del análisis bibliométrico realizado a 

los artículos relacionados en la Tabla 1. 

 

RESULTADOS 
 

Los artículos ubicados en la raíz del árbol de la Tabla 1 se 

pueden identificar como investigaciones que dan soporte al 

estudio de los estándares de SC en los agronegocios. Son 

artículos que describen, de forma general, la importancia 

de los estándares de SC en el sector agrícola, haciendo un 

énfasis en los países en desarrollo, en los cuales la 

agricultura representa un sector con peso significativo 

dentro de sus economías; la gobernanza entre los distintos 

stakeholders y su relación con la cadena de valor de los 

agronegocios. Siguiendo el árbol de la Tabla 1, se localizan 

en el tronco los artículos con mayor grado de 

intermediación, los cuales ayudan a comprender la 

evolución de los estándares de SC en los agronegocios, 

pasando de las significaciones de los autores seminales a 

los enfoques recientes para abordar el análisis del presente 

artículo. Finalmente, en las hojas referidas en la Tabla 1, se 

identificaron las tres líneas de estudio en la literatura: i) 
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gobernanza, ii) medición del impacto, y iii) cadena de 

valor. 

 

 A continuación, se detallan los principales elementos de 

análisis para el debate académico, contenidos en cada una 

de las líneas de estudio identificadas. 

Gobernanza  

En términos generales, la gobernanza privada es definida 

como “formas de regulación sociopolítica en las cuales 

actores privados están directamente involucrados en la 

regulación del comportamiento de un determinado grupo 

de stakeholders, ya sea en forma de estándares o directrices 

normativas más generales” (Pattberg, 2006, p. 591). Sin 

embargo, la literatura revisada refiere los casos de 

Indonesia, Malasia y Brasil, en donde los gobiernos 

crearon unos estándares públicos-nacionales como 

alternativa a los estándares de la esfera de la gobernanza 

privada-global. 

 

Para Hospes (2014), quién estudió el caso de los estándares 

público-nacionales creados en Indonesia y Brasil, la 

creación de estos estándares se hizo con el propósito de 

contrarrestar el mecanismo de acción privado, más que el 

de salvaguardar las prácticas sostenibles en la producción 

de palma de aceite y soya; aunado a una cuestión de 

soberanía nacional, puesto que los gobiernos de estos 

países interpretaron la acción de las certificadoras privadas 

como una intervención no apropiada por parte de países 

desarrollados en la forma de producción locales de 

Indonesia y Brasil. También, Wijaya y Glasbergen (2016) 

analizaron la respuesta del gobierno indonesio a los 

estándares privados globales y concluyeron que el 

desarrollo de estándares nacionales estuvo motivado por el 

interés del gobierno indonesio de tener autonomía en el 

manejo de la sostenibilidad; aunque, no hay suficiente 

evidencia de los cambios en las prácticas agrícolas y, por 

consiguiente, que los problemas de implementación por 

parte de los productores de palma indonesios han sido 

resueltos de manera satisfactoria. 

Otros estudios evaluaron el desempeño de los estándares 

público-nacionales, entre ellos el estudio realizado por 

Hidayat et al., (2018) quienes concluyeron que el estándar 

nacional-publico Indonesian Sustainable Palm Oil   

[ISPO], aún cuando inició un proceso de cambio en las 

prácticas agrícolas, no ha desarrollado su máximo 

 
2 Rountables son acuerdos privados cuyo propósito es 

potencial debido a la débil autoridad y la baja confiabilidad 

en su implementación. Otro estudio, realizado por Tey et 

al., (2016), mostró que el estándar nacional-publico 

Malaysian Good Agricultural Practice [MyGAP] tiene un 

bajo desempeño en comparación con el Global Partnership 

for Good Agricultural Practices [GlobalGAP], debido a 

que MyGAP tiene un marco institucional y una estructura 

de mercado débiles. 

Por otra parte, la gobernanza también hace énfasis en el 

análisis de la legitimidad de los esquemas privados de ES. 

Al respecto, Suchman (1995, como se citó en Schouten y 

Glasbergen, 2011) definió la legitimidad como “la 

percepción generalizada o suposición de que las acciones 

de una entidad son deseables, adecuadas, o apropiadas 

dentro de algunos sistemas de normas, valores, creencias y 

definiciones socialmente construidos” (p. 1891). En este 

sentido, Schouten y Glasbergen (2011) analizaron el 

proceso de legitimización de uno de los tipos de 

gobernanza privada: el rountable2, tomando como caso de 

estudio la certificación (Rountable for Sustainable Palm 

Oil  - RSPO). Según estos autores, el proceso de 

legitimización se lleva a cabo mediante tres pasos 

consecutivos: i) la legalidad de la certificación, que se 

refiere a las normas de regulación interna y a la relación 

que se da entre la certificación y las reglamentaciones 

públicas de cada país; ii) la justificación moral, que son las 

razones de los actores para ser miembro de la certificación. 

Por ejemplo, el objetivo de la protección ambiental es una 

razón para que una ONG ambiental sea miembro de una 

certificación; y, iii) el consentimiento y la aceptación, que 

se refiere a los alcances de la certificación y a su capacidad 

de ganar aceptación de la audiencia externa. Pero, estos 

autores identificaron que entre estos pasos se pueden 

generar algunas tensiones y trade-offs que podrían 

ocasionar perdida en la legitimidad de la certificación.  

Siguiendo la misma línea, Nesadurai (2018) examinó el 

proceso mediante el cual actores privados se involucran en 

gobernanza, tomando como caso de estudio la certificación 

RSPO, concluyendo que el hecho de excluir a los gobiernos 

de los esquemas de gobernanza privada, permite a los 

stakeholders del RSPO establecer estándares regulatorios 

exigentes, hecho que a su vez permite una mejor posición 

para ejercer poder en la cadena global de suministro del 

aceite de palma y, así, lograr cambios en las prácticas 

agrícolas palmeras. Sin embargo, para el autor no fue 

mejorar la sostenibilidad de una cadena de commodity 

global.  
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posible establecer si estos cambios podrían ser duraderos 

debido a la resistencia que mostraron algunos gobiernos de 

países productores de aceite de palma.   

Por último, Rival et al., (2016) analizaron varios tipos de 

certificación del aceite de palma y concluyeron que la 

mayoría de los ES son ineficientes en el balance de la 

distribución de valor dentro de la cadena de suministro, 

debido a la falta de inclusión de los pequeños agricultores 

como stakeholders del estándar. Además, la coexistencia 

de casi quince estándares y etiquetas diferentes en el sector 

palmero crea confusión no sólo para los consumidores sino 

también para los compradores, comercializadores e 

inversionistas en el negocio palmero. Finalmente, Loconto 

(2017) mediante un análisis de cuatro modelos diferentes 

de auditoría, concluyó que existe una creciente incidencia 

de múltiples actores que participan en procesos de 

intermediación y acreditación de estándares, lo que ha dado 

como resultado una confusión empírica y conceptual en las 

nociones de independencia y conflicto de intereses, las 

cuales pretenden ser medidas de efectividad de la 

regulación establecida en los ES. 

Medición del impacto  

Uno de los primeros estudios que midió el impacto de los 

ES en los agronegocios a nivel socioeconómico fue el 

realizado por Bacon (2005), quién analizó la vulnerabilidad 

de los pequeños agricultores de café en el Norte de 

Nicaragua ante la crisis del café a finales de la década de 

los 90, encontrando que la participación de los agricultores 

en los mercados certificados en los estándares Orgánico y 

Comercio Justo redujo la vulnerabilidad de sus ingresos, 

gracias a los precios más altos ofrecidos por estos 

esquemas. Además, encontró que los productores gozan de 

beneficios no financieros tales como una producción más 

segura, en virtud a la reducción del uso de agroquímicos, la 

protección al medio ambiente y las fuentes hídricas.  

 

Los estudios de Rueda y Lambin (2013) y Mitiku et al., 

(2018) evaluaron el sello Rainforest Alliance [RA] 

tomando como caso de estudio la producción de café. 

Rueda y Lambin (2013) concluyeron que los precios 

premium son un incentivo clave para acceder al sistema de 

certificación, pero, una vez dentro del programa, los 

agricultores valoraron otros beneficios como el acceso a 

educación, información, tecnología y recursos; y la 

conservación de los agroecosistemas locales. Por su parte, 

Mitiku et al., (2018) concluyeron que la certificación RA 

genera mayores rendimientos de tierra y trabajo al ofrecer 

precios más altos a los productores a diferencia de los 

esquemas tradicionales de producción. Asimismo, los 

estudios de Snider et al., (2016) y Snider et al., (2017) 

destacaron los beneficios de las certificaciones para 

agricultores y cooperativas más allá de lo financiero, tales 

como la mejora en la gestión y resiliencia de las 

cooperativas, la capacidad de brindar nuevos servicios de 

asesorías a sus miembros, y en consecuencia, un cambio en 

la actitud de los agricultores con respecto a las prácticas 

agrícolas sostenibles. 

Por otro lado, la literatura revisada muestra el alcance de 

los beneficios de la certificación Comercio Justo para los 

productores certificados en este estándar, entre los que se 

encuentran la contribución al fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria (Calisto, 2016), mejores condiciones 

laborales (Krumbiegel et al., 2018), contribución a la 

equidad de género (Meemken y Qaim, 2018) y reducción 

del trabajo infantil (Mook y Overdevest, 2018). En 

contraste, Ruben y Zuniga (2011) señalaron que aunque el 

certificado Comercio Justo brinda mejores precios en 

comparación con los productores independientes, las 

marcas privadas como RA y Coffee Practices tienen mejor 

desempeño en términos de rendimiento y calidad. 

En cuanto al impacto ambiental, el estudio de Garrett et al. 

(2016) mostró que las certificaciones Round Table on 

Responsible Soy Association – RTRS y RSPO tienen 

mayores niveles de exigencia que las políticas nacionales 

para evitar la conversión de vegetación nativa a campos de 

cultivos. Por su parte, Ibanez y Blackman (2016), tomando 

como caso de estudio la producción de café en el sureste de 

Colombia, encontraron que la certificación orgánica genera 

cambios en las prácticas agrícolas tales como reducción de 

aguas residuales en los campos y la adopción de 

fertilizantes orgánicos. Por su parte, el estudio realizado 

por Thorlakson et al., (2018) evidenció que un estándar 

desarrollado por un retailer sí mejora las prácticas de 

manejo ambiental en los productores de frutas, vegetales y 

flores.  

Si bien los anteriores estudios muestran evidencias de que 

los ES sí tienen un impacto positivo a nivel 

socioeconómico y ambiental en los agronegocios, hay otros 

estudios que sugieren lo contrario. Por ejemplo, Blackman 

y Rivera (2011) mostraron que la evidencia científica que 

respalda la hipótesis de que las certificaciones traen 

beneficios económicos o ambientales a los productores de 

productos agroalimentarios es limitada. Asimismo, los 

estudios de Beuchelt y Zeller (2011), Andres y Bhullar 

(2016), Latynskiy y Berger (2017), Fanzo et al., (2017), 
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Minten et al., (2018) y Rich et al. (2018) concluyeron que 

aún cuando las certificaciones pueden generar ingresos más 

altos por medio de precios premium y una mayor 

productividad, éstos no alcanzan a mejorar las condiciones 

de vida de los agricultores. En el caso de la producción de 

palma, el estudio de Mohd Noor et al. (2017)  concluyeron 

que factores como una distribución desigual de incentivos 

a lo largo de la cadena de valor, problemas de trazabilidad, 

las dificultades asociadas con un mercado en expansión y 

la existencia de mercados alternativos de bajos estándares 

representan un obstáculo para que la certificación RSPO 

logre generar los impactos ambientales y sociales 

esperados. 

A nivel ambiental, Templer et al., (2018) concluyeron que 

la certificación Orgánico per se no garantiza el 

mantenimiento o la mejora de la salud de los agrosistemas. 

El estudio de Vanderhaegen, et al., (2018) señaló que los 

ES mejoran la productividad y los ingresos de los 

agricultores, pero, fracasan en eliminar los trade-offs entre 

los resultados socioeconómicos y ambientales, aún cuando 

exista una combinación de múltiples certificaciones en una 

misma producción. Y, coincidiendo con los anteriores 

autores, para Glasbergen (2018), aunque los estándares 

proporcionan una producción agrícola más responsable, no 

son necesariamente el camino directo hacia un cambio más 

sistemático de los productores hacia la sostenibilidad en la 

producción agroalimentaria. 

Cadena de valor   

La tercera línea de estudio identificada está relacionada con 

la cadena de valor, definida como las actividades 

generadoras de valor involucradas en el proceso de llevar 

un producto desde sus orígenes, a través del procesamiento 

y la producción, hasta la entrega al consumidor final y, en 

última instancia, a la agregación de valor en cada uno de 

los eslabones involucrados (Ingram et al., 2018).  Por lo 

tanto, la sostenibilidad en la cadena de valor hace 

referencia al manejo del impacto ambiental, social y 

económico, y el fomento de buenas prácticas a lo largo de 

los eslabones referidos; teniendo como objetivo la 

creación, protección e incremento a largo plazo del valor 

ambiental, social y económico para todos los stakeholders 

involucrados en poner los productos y servicios en el 

mercado (UN Global Compact and Business for Social 

Responsibility, 2010). 

  

El primer estudio en esta línea es el realizado por Gereffi, 

et al., (2005), quienes desarrollaron un marco teórico que 

explica los patrones de gobernanza en las cadenas de valor 

globales. Estos patrones son cinco: mercado, modular, 

relacional, cautivo y jerárquico, los cuales resultan de la 

combinación de tres factores: la complejidad de las 

transacciones entre las firmas, la habilidad para codificar 

las transacciones y el grado en el que los productores tienen 

las habilidades necesarias para cumplir con los 

requerimientos de los compradores. También, el estudio 

realizado por Sexsmith y Potts (2009) evaluó la cadena de 

valor desde una perspectiva de teoría política, bajo la 

premisa de que los estándares están activamente 

involucrados en las funciones de gobierno ejecutivo, 

legislativo y judicial, y concluyó que los estándares juegan 

un rol importante en la promoción del desarrollo sostenible, 

teniendo en cuenta que el gobierno puede mejorar las 

oportunidades para los stakeholders involucrados, en 

especial para los productores en países en vía de desarrollo.  

De igual manera, Sexsmith y Potts (2009) mostraron que 

los efectos de los estándares de sostenibilidad y las 

ganancias de los pequeños productores dependen de 

manera crítica del tipo de cadena de valor global en la que 

ellos se encuentren. Por ejemplo, las cadenas de valor 

impulsadas por compradores o por productores proveen 

diferentes oportunidades, seguridad para los primeros y 

calidad para los segundos; así las opciones de mejoras para 

los pequeños productores son mayores en las cadenas 

impulsadas por los compradores porque carecen de actores 

intermedios (procesadores y mayoristas). En contraste, los 

pequeños productores en los mercados tradicionales no 

cuentan con el apoyo adecuado para su actualización 

porque las cadenas nacionales están cada vez más sujetas a 

estándares mejorados y a la consolidación de la oferta (Lee 

y Gereffi, 2012). 

Por otra parte, los estudios en esta línea enfatizan en cómo 

son asumidos los ES en distintas cadenas de valor de 

productos agroalimentarios. El estudio de Rueda et al., 

(2017) señala que las razones que llevan a las empresas 

agrícolas a adoptar instrumentos de sostenibilidad 

dependen de la tecnología con la que cuentan, el control 

que ejercen en la cadena de valor y la regulación en el país 

que operan. En la misma línea, otro estudio señala que 

algunas empresas optan por posponer la integración del 

desempeño de sostenibilidad en las cadenas mundiales de 

suministro agroalimentario, debido a que los atributos de 

credibilidad no pueden ser verificados directamente por el 

consumidor (Gold et al., 2017). Al respecto, el estudio de 

Reina-Usuga et al., (2018) evaluó la sostenibilidad de dos 
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alternativas de comercialización de alimentos en 

Colombia, con el fin de evaluar cuantitativamente las 

prioridades que distintos grupos de interés atribuyen a 

diferentes criterios y subcriterios de sostenibilidad, 

encontrando que los atributos priorizados para evaluar las 

cadenas de suministro son la distribución del valor añadido 

(social), la renta de otros agentes del mercado (económico) 

y la reducción de la pérdida de alimentos (ambiental).  

Asimismo, Ingram et al., (2018), tomando como caso de 

estudio las cadenas de valor de cacao, soya, madera tropical 

y palma con enlaces holandeses, concluyeron que los 

nuevos tipos de gobernanza, particularmente, los 

estándares resultantes de las intervenciones de los 

stakeholders al final de la cadena de valor, han tenido éxito 

en crear conciencia y reunir a las partes interesadas. Sin 

embargo, los estándares han presentado fallas en su 

implementación, por lo que es posible que no hayan 

logrado incrementar la sostenibilidad de las cadenas de 

valor que los aplican. Por su parte, Larsen et al. (2018) 

concluyeron que para el caso de la certificación RSPO en 

la producción de palma en Indonesia, es necesaria una 

presencia más fuerte tanto del estado indonesio como de 

los gobiernos europeos. 

En cuanto la efectividad de la adopción de ES en los 

agronegocios en la cadena de valor, se encontró en el 

trabajo realizado por Grabs (2018), tomando como caso de 

estudio la cadena de valor del café, que la generación de 

normas en torno a la gestión responsable de la cadena de 

suministro y la institucionalización de los organismos de 

normalización está muy avanzada. Aunque, aspectos como 

la internalización de las externalidades ambientales y 

sociales, mediante la producción y compra de productos 

certificados de mayor precio es aún cuestionada por los 

distintos actores de la industria.  También, en otro estudio 

que tomó como caso de análisis la cadena de valor de café 

para presentar una taxonomía de los tipos de mejoras en la 

cadena de valor, mediante la adopción de ES por parte de 

los agricultores, identificó cinco tipos de mejoras en el 

aspecto ambiental que resultan del uso responsable del 

agua, el manejo y almacenamiento adecuado de pesticidas 

(Souza et al., 2019). Además, estos autores resaltaron que, 

a pesar de estas mejoras observadas en la producción, las 

ganancias directas para los agricultores no superan el 

promedio de la industria. 

Por su parte, Havardi-Burger, et al., (2020) investigaron los 

desafíos en la adopción de innovaciones en sostenibilidad 

a lo largo de la cadena de valor de flores producidas en 

África con destino al mercado alemán, encontrando que a 

nivel ambiental los productores se enfrentan a desafíos 

relacionados con la escasez de agua, el uso de pesticidas y 

la medición de la huella de carbono; a nivel social, los 

desafíos incluyen salarios bajos y condiciones laborales no 

adecuadas. Por su parte, en Alemania los retos se 

encuentran en el reclutamiento, retención de empleados y 

la transparencia del producto; en lo económico, la 

rentabilidad y la necesidad de cumplir con los estándares. 

Según estos autores las innovaciones impulsadas por la 

sostenibilidad pueden dar respuesta a algunos de estos 

desafíos. Sin embargo, su implementación conlleva un 

incremento de costos, aunado al riesgo financiero y la 

complejidad de implementación de ES a lo largo de la 

cadena de valor. 

Por último, Riisgaard, et al. (2019), tomando como caso de 

estudio la iniciativa Better Cotton Initiative [BCI], 

investigaron si es posible que a través de iniciativas multi-

stakeholders, se pueda avanzar hacia enfoques más 

cooperativos en los estándares privados de sostenibilidad, 

notando que debido a las relaciones de poder preexistentes 

en la red de producción global de algodón, es difícil 

desarrollar enfoques más cooperativos porque los valores 

industriales y de mercado tienden a ganar; a pesar de los 

esfuerzos de los productores para implementar mejores 

prácticas agrícolas en la aplicación de ES en la producción 

algodonera. 

DISCUSIÓN 

La revisión de literatura en ES en los agronegocios, revela 

que existe una tensión entre lo público y privado en la 

gobernanza de los esquemas de certificación en 

sostenibilidad. Se evidencia un claro liderazgo del sector 

privado en el desarrollo de los diferentes esquemas de 

estándares de sostenibilidad en los agronegocios, en 

respuesta al desafío de generar confianza en los 

consumidores de productos agroalimentarios, un sector que 

ha estado en permanente vigilancia por la forma en que son 

producidos y comercializados los alimentos. A pesar de 

que los estándares nacionales son similares a los privados, 

estos difieren en términos de contenido normativo: los 

nacionales brindan más espacio para las plantaciones de 

palma y la producción de soya a gran escala, en detrimento 

de los bosques nativos y otras áreas de alta conservación. 

Además, en la literatura se pudo establecer que estándares 

nacionales tienen problemas de implementación y ofrecen 

marcos institucionales y estructura de mercado débiles, por 

lo que los estándares privados han ganado en legitimidad 
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por parte de los diferentes grupos de interés de los 

agronegocios. 

 

Adicional a lo anterior, se observa que la coexistencia de 

múltiples estándares y etiquetas de estándares de 

sostenibilidad diferentes en los agronegocios ha creado 

confusión, no sólo para los consumidores, sino también 

para los compradores, comercializadores e inversionistas. 

Así que para superar esta confusión y las tensiones público-

privadas, se hace necesario incluir en el diseño y adopción 

de estándares de sostenibilidad más comprehensivos a 

actores sensibles de la cadena de valor, tales como 

pequeños productores; y, a los gobiernos, como principales 

agentes normativos en los países productores. Esto 

contribuirá a que los estándares sean más efectivos en su 

propósito de hacer más sostenible la producción 

agroalimentaria a lo largo de las Cadenas Globales de 

Valor de productos agroalimentarios. 

Por otra parte, los estudios revisados muestran que no hay 

un consenso sobre el impacto real que tienen los estándares 

sobre la sostenibilidad en la producción agroalimentaria, 

aunque si los autores coinciden en afirmar que los 

estándares proporcionan una producción agrícola más 

responsable. En particular, los esquemas de certificación 

Orgánico y de Comercio Justo reducen la vulnerabilidad de 

los productores ante las condiciones de mercado y 

contribuyen con beneficios no financieros como buenas 

prácticas, educación y acceso a tecnología. Asimismo, los 

estudios destacan que los ES han incidido en un cambio de 

actitud de los productores respeto a la implementación de 

buenas prácticas agrícolas, impactando positivamente la 

dimensión ambiental de la producción. Sin embargo, la 

distribución de valor a lo largo de la cadena de valor sigue 

siendo una preocupación, principalmente, para los 

pequeños productores, quiénes aún no acceden a un mayor 

valor por su producción en el mercado.  

En cuanto la cadena de valor, se evidencia que los ES 

promueven el desarrollo sostenible a lo largo de las cadenas 

agroalimentarias, en particular, los actores que intervienen 

al final de la cadena, quienes crean conciencia en torno al 

consumo responsable. Otro aspecto que destacan los 

autores en esta línea es la innovación, como respuesta a los 

desafíos que enfrentan las Cadenas Globales de Valor en lo 

económico, social y ambiental. Por lo tanto, cada vez más 

los agronegocios se apoyan en los reportes de 

sostenibilidad para demostrar sus esfuerzos en esta materia 

y son de fácil verificación por parte de los consumidores 

finales. 

CONCLUSIÓN 

El análisis bibliométrico de los ES en los agronegocios 

permitió identificar tres líneas de estudio claramente 

definidas en la literatura indexada: gobernanza, medición 

del impacto y cadena de valor. Los hallazgos encontrados 

en la línea de gobernanza indican que existe un apoyo débil 

por parte de los gobiernos a los distintos estándares 

privados de sostenibilidad, e incluso cierta resistencia, 

como lo evidencia el caso de los estándares RSPO y RTRS 

en Indonesia y Brasil. Adicionalmente, los hallazgos 

indican que se requiere una mayor colaboración de parte de 

los organismos privados con los gobiernos y la inclusión de 

actores claves como los pequeños agricultores en el 

proceso de diseño e implementación de los diferentes 

esquemas de certificación. 

 

En la línea relacionada con la medición del impacto de los 

ES, los hallazgos sugieren que no hay un acuerdo entre los 

académicos sobre sí efectivamente los estándares generan 

el impacto esperado, pues una parte de los artículos 

revisados señalan beneficios tales como incremento de los 

ingresos y mejoramiento de la productividad, y, a nivel 

ambiental, mayor protección a las fuentes de agua, 

mejoramiento de los agroecosistemas locales y 

conservación de los bosques. Sin embargo, otros artículos 

señalan que el incremento de los ingresos y mejoramiento 

de la productividad no se traduce en una mejora de las 

condiciones de vida de los agricultores, y que el impacto a 

nivel ambiental es débil. En ese sentido, se debe avanzar en 

el desarrollo de herramientas que permitan medir con 

mayor rigurosidad el impacto de los ES sobre el 

aseguramiento de la sostenibilidad en la producción 

agroalimentaria. 

En la línea relacionada con la cadena de valor los resultados 

indican que las razones que llevan a las empresas del sector 

agrícola a adoptar instrumentos de sostenibilidad dependen 

de la tecnología con la que cuentan, el control que ejercen 

en la cadena de valor y la regulación en el país que operan. 

También, se evidenció la necesidad de adoptar enfoques 

más cooperativos que permitan que los ES impacten en 

mayor grado los esfuerzos de los diferentes actores que 

intervienen en la producción agroalimentaria. 

En suma, los ES han sido fundamentales en el proceso de 

asegurar la sostenibilidad en los agronegocios, gracias a la 

implementación de buenas prácticas agrícolas, el 

relacionamiento entre los diferentes actores de la Cadena 

Global de Valor, la confirmación de las preocupaciones de 

los consumidores por una forma de producción más 

sostenible y responsable con el medio ambiente y las 
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comunidades locales, entre otros aspectos. Cada vez más 

los ES se consolidan como la norma de facto para alinear 

todos los actores involucrados en el proceso de producción 

y comercialización de alimentos, es una forma de 

gobernanza privada que incide en la forma como son 

producidos y comercializados los productos 

agroalimentarios, promoviendo una producción ambiental 

y socialmente responsable a lo largo de toda la Cadena 

Global de Valor de algún producto agroalimentario. 

Luego del análisis bibliométrico realizado pueden 

encontrarse algunas limitaciones de la investigación, cada 

una de las cuales da lugar a una futura línea de trabajo. En 

primer lugar, se utilizó sólo la base de datos, ISI- Web of 

Science, en el campo de los negocios y la gestión. Una 

búsqueda ampliada a otros campos como la agronomía o 

ciencias ambientales, arrojaría una mayor comprensión del 

fenómeno de los ES en los agronegocios. En segundo lugar, 

se utilizó un periodo de tiempo corto que va del año 2016 

a 2020, abordar un espacio temporal más amplio arrojaría 

mayores tendencias en el estudio en el tema propuesto. 

Finalmente, el abordaje de los Estándares de Sostenibilidad 

representa un campo de estudio relativamente nuevo y de 

amplio espectro en la literatura académica. Por lo tanto, 

futuras líneas de investigación pueden enmarcarse en la 

medición del impacto de los estándares y su contribución 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la gobernanza 

privada, la aplicación en los diferentes eslabones de las 

cadenas de valor y el desarrollo de estándares por parte 

actores particulares como retailers.  
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