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RESUMEN
Los Circuitos Cortos de Comercialización (CCC) son formas de circulación de productos agroalimentarios 
que tienen como finalidad el acercamiento de productores y consumidores, la promoción del comercio justo y 
el acceso a alimentos locales. El estudio de los CCC es un área del conocimiento en desarrollo. El objetivo de la 
investigación fue realizar un análisis bibliométrico sobre la evolución y el estado actual de la investigación cien-
tífica internacional de los CCC e identificar las tendencias y oportunidades de investigación específicamente 
en Latinoamérica. Para ello, se realizó un análisis bibliométrico, mediante las bases de datos Dimensions y 
Redalyc, durante el periodo 2000 al 2021 y se procesaron en el software VOSwiever. Los resultados arrojan 
un total de 253 documentos y se determina que Europa representa 67% de la investigación sobre CCC; no 
obstante, en América del Norte y América Latina se observa una creciente producción de investigaciones, 
principalmente en estudios de caso, las cuales representan 25%. Las áreas del conocimiento donde hay 
mayores estudios son las ciencias sociales, la administración y la economía. Se concluye que COVID-19, 
seguridad alimentaria y políticas agroalimentarias son áreas de oportunidad para la investigación vincula-
da a los Circuitos Cortos de Comercialización en Latinoamérica.

Palabras clave: bibliometría, comercio justo, consumo local, redes alimentarias alternativas, VOSviewer.

INTRODUCCIÓN
El sistema alimentario, entendido como aquel que involucra las diversas etapas de la pro-
ducción, distribución y consumo de alimentos, ha vivido las consecuencias del modelo 
económico capitalista actual, es decir, se ha tornado hacia esquemas de globalización, de 
liberación e intercambio comercial. Hoy en día es posible adquirir productos de diversas 
regiones del mundo con gran facilidad. Esta situación conlleva algunos beneficios hacia 
el consumo, sin embargo, la búsqueda de producir más con mejores costos ha ocasionado 
la concentración de tierras y mercados, así como la búsqueda de mayor rendimiento en 
menos espacio, propiciando el uso de agroquímicos sin control (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations FAO, 2017). 
Un dato relevante es que “de las 6,000 especies de plantas que se cultivan para obtener 
alimentos, menos de 200 contribuyen de manera sustancial a la producción alimentaria 
mundial y tan sólo 9 representan 66% del total de la producción agrícola” Dicha infor-
mación señala, que se están propiciando los monocultivos por encima de la producción 
diversificada en un mismo espacio, hecho que pone en riesgo la permanencia de los eco-
sistemas, los servicios que proveen al ser humano, los seres vivos y organismos que habitan 
en él (Bélanger y Pilling, 2019).
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La agricultura juega un papel importante en el mantenimiento de los ecosistemas; Bha-
gwat et al. (2008) mencionan que la agricultura proporciona medios de vida rurales, con-
cordantes con la conservación de la biodiversidad, por ejemplo, a través de sistemas agro-
forestales en áreas de influencia y paisajes dominados por la actividad humana. Asimismo, 
Batáry et al. (2015) analizan el papel de los esquemas agroambientales en la conservación 
y gestión ambiental en Europa y llegaron a la conclusión de que estos esquemas pueden 
ser efectivos para la conservación de la vida silvestre siempre y cuando se diseñen cuida-
dosamente y se cuenten con los recursos económicos, políticos y sociales para ponerlos en 
marcha.
No obstante, el sistema agroalimentario globalizado opera bajo una lógica de maximiza-
ción de las utilidades, donde un grupo pequeño de empresas transnacionales dominan 
los eslabones de las cadenas agroalimentarias (Delgado, 2010). Ante tal situación, los pe-
queños productores, se ven excluidos de las dinámicas comerciales al no contar con la 
información, la tecnología y los procesos de producción y distribución requeridos por los 
supermercados y empresas comercializadoras de alimentos. Además, carecen de las estrate-
gias de mercadotecnia que utilizan los grandes corporativos. Sin embargo, la producción 
a pequeña escala es sumamente importante, debido a que aporta aproximadamente 70% 
de los alimentos consumidos a nivel mundial (ETC Group: Action Group On Erosion, 
Technology and Concentration, 2009; International Fund for Agricultural Development, 
2013; Vía Campesina, 2019) 
Por su parte, a nivel internacional los supermercados acaparan hasta 48% del precio final 
de los productos alimentarios, los intermediarios, llámese comerciantes y fabricantes cap-
turan hasta 38%, mientras que los productores reciben únicamente 6.5% de las ganancias, 
donde las mujeres son quienes se ven mayormente afectadas dada la discriminación de 
género que aún se presenta a nivel mundial (Oxfam GB, 2018)
Por otro lado, la pandemia del COVID-19 reveló la fragilidad del sistema alimentario a 
nivel mundial, dadas las desigualdades económicas, políticas, sociales y ambientales que se 
viven. Respecto a la provisión de alimentos, países como Rusia, Algeria, Kazajstán, Serbia, 
Rumania y Vietnam establecieron límites a las exportaciones de alimentos como harinas, 
azúcar, patatas, avena, aceites vegetales y arroz, con el fin de asegurar su abastecimiento 
nacional (Laborde, 2020). Además de ello, las restricciones transfronterizas de bienes y 
personas, ralentizaron la distribución de alimentos a nivel internacional, lo cual ha ocasio-
nado un aumento en los niveles de pérdida y desperdicio de alimentos (Pulighe y Lupia, 
2020). Por otro lado, las medidas de distanciamiento social repercutieron en el cierre 
de lugares como restaurantes y puestos de venta, hecho que eliminó un mercado clave 
para productores y distribuidores de alimentos (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, 2021a). Asimismo, al inicio de la pandemia, las compras de pánico gene-
raron el aumento en la demanda de productos no perecederos. No obstante, las medidas 
y recomendaciones a nivel internacional recalcaron la importancia de adquirir y consumir 
productos saludables, como frutas y hortalizas frescas, lo cual evidenció la vulnerabilidad 
que presentan las grandes ciudades para acceder a este tipo de productos (Food and Agri-
culture Organization of the United Nations, 2021b). En este contexto, se ha debatido la 
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necesidad de tomar acción para la construcción de un sistema alimentario global más resi-
liente y sostenible, en el cual tanto las zonas rurales como las urbanas obtengan un acceso 
seguro a los alimentos (Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 2021). 
Ante tal situación, los factores estratégicos propuestos por la FAO (2021b) son: la diver-
sificación en las cadenas de valor alimentarias, la mejora en la conectividad de las redes 
alimentarias y en las capacidades de resiliencia en los hogares vulnerables, a través de la 
promoción de fuentes de ingreso diversificadas y generación de programas de protección 
social por parte de los gobiernos. Aunado a ello, se reitera la importancia de promover 
sistemas alimentarios amigables con el medio ambiente, los cuales abonen a la protección 
de la biodiversidad y los ecosistemas.
Ante este nuevo orden, para satisfacer las necesidades alimentarias, existen iniciativas que 
promueven una cadena de valor más justa, así como esquemas de producción sustentables, 
como la agroecología y el cultivo orgánico y que, a su vez, den acceso a productos frescos y sa-
ludables. Un ejemplo de ello son los Circuitos Cortos de Comercialización (CCC), los cuales 
se definen como una “forma de comercio basada en la venta directa de productos frescos o 
de temporada, sin intermediarios entre productores y consumidores” (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 2016), lo cual implica disminuir el número de actores 
involucrados y acortar las distancias entre ellos. En este sentido, el Consejo Europeo, defi-
ne los CCC como: “canales compuestos por un número limitado de agentes económicos, 
comprometidos con la cooperación, el desarrollo económico local y las relaciones socioeco-
nómicas entre productores y consumidores de una zona geográfica cercana”, en este caso se 
observa que no solamente elementos económicos confluyen en los intercambios, sino que 
también hay elementos de cooperación y solidaridad (Kneafsey et al., 2013).
Por su parte, Boucher et al. (2018, pp: 75-76) mencionan que los circuitos cortos de 
comercialización: Surgen de la demanda de productos locales, tradicionales, artesanales, 
frescos, de proximidad y temporada, los cuales permiten a los pequeños productores di-
ferenciar sus productos a partir de la creación de valor inmaterial, permitiéndoles acceder 
a precios justos, otorgados por consumidores que están dispuestos a pagar un precio en 
algunas ocasiones más alto que el convencional.
Así pues, a través de los Circuitos Cortos de Comercialización (CCC) se busca evitar la in-
termediación entre productor y consumidor, se promueve la cercanía geográfica, los lazos 
de confianza, la valorización territorial del patrimonio alimentario y el fortalecimiento del 
capital social (Riveros y Boucher, 2019). 
Los CCC generalmente se relacionan con esquemas de producción agroecológica, enten-
dida como “aquel tipo de producción que a través de conceptos y principios ecológicos 
busca diseñar y generar un sistema alimentario sostenible, tomando en cuenta las interac-
ciones entre animales, plantas y seres humanos” (Wezel et al., 2009) siendo así un factor 
estrechamente ligado a la conservación de la biodiversidad.
Algunas de las tipologías de circuitos cortos de comercialización mencionadas en investi-
gaciones son: las ventas directas de productor a consumidor, los mercados locales, merca-
dos agroecológicos, tianguis, ferias, canastas a domicilio, compras institucionales y coo-
perativas de consumo, mercados gastronómicos, rutas turísticas y mercados territoriales 
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(Craviotti y Soleno, 2015; Delgadillo, 2019; Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, 2016; Pérez, Seplovich, Gusman, y Vidal, 2018; Romagnoli, Molina, y 
Parrado, 2018; Romero-López y Manzo-Ramos, 2017; Saravia-Ramos, 2020).
Por lo tanto, los Circuitos Cortos de Comercialización (CCC) son formas de circulación 
de productos agroalimentarios, de diversas tipologías, que tienen como finalidad el acerca-
miento de los productores y consumidores; que además promueven la agricultura familiar 
o a pequeña escala, la cual guarda aspectos socioeconómicos asociados al territorio en don-
de se genera. Los CCC, buscan entablar relaciones con los actores sociales del territorio y 
reducir el intermediarismo. Por otro lado, cuentan con un componente ambiental, ya que, 
en muchos casos, los alimentos que se ofrecen son producidos bajo técnicas agroecológicas 
y en concordancia con los ecosistemas presentes de cada región, hecho que también abona 
a la salud humana al ofertar productos frescos y de calidad a los consumidores.
Así pues, los CCC son un concepto que ha ganado relevancia durante los últimos veinte 
años, buscando solucionar las problemáticas del sistema alimentario actual. Estos se han 
estudiado desde diversos enfoques y casos prácticos que responden a situaciones territo-
riales específicas y los cuales representan un mecanismo para la construcción de sistemas 
alimentarios sostenibles y resilientes. En el caso del norte global, se destacan países como 
Reino Unido, Italia, Francia, Hungría y Canadá, por su parte en el sur global, los países 
más representativos son Brasil, México, Colombia y Argentina. Una parte importante de 
las investigaciones se enfoca al análisis de casos de estudio, otras se enfocan en determinar 
variables de sustentabilidad en los CCC, así como en la incidencia que tienen los CCC 
en la transformación de los sistemas alimentarios, temas que se abordarán a fondo en la 
discusión del documento.
Por su parte, cabe recalcar que el estudio de los CCC es y será un tema relevante para 
los próximos años, tomando en cuenta los retos que se tienen, para alcanzar un sistema 
alimentario sostenible, así como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) para 2030, y los retos que se han planteado organismos gubernamentales, no 
gubernamentales, asociaciones de base y grupos de productores organizados.
Con estos antecedentes, el trabajo de investigación tiene como objetivo realizar un análisis 
bibliométrico, el cual proporcione información sobre la evolución y el estado actual de la 
investigación científica internacional en torno a los circuitos cortos de comercialización, 
con el fin de enriquecer el debate teórico del concepto e identificar las tendencias y oportu-
nidades de investigación específicamente en Latinoamérica, dada la relevancia de la región 
en la producción agrícola, la cual, representa aproximadamente 14% de la producción a 
nivel mundial (Gardi et al., 2014).
Además, en la región habitan más de 15 millones de agricultores, muchos de ellos en con-
diciones de pobreza y pobreza extrema (Trivelli y Berdegué, 2019). De acuerdo a Holmes 
(2021), la pobreza en Latinoamérica se concentra principalmente en zonas rurales, de las 
cuales 48.6% de la población es pobre y 22.5% extremadamente pobre, por lo tanto, el 
estudio de los CCC, representa un área de oportunidad relevante, dado que son meca-
nismos de comercialización que abren mercado a pequeños productores y contribuyen 
a incrementar sus ganancias, así como mantener la agricultura como un medio de vida.
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METODOLOGÍA
La investigación tiene un enfoque mixto, por una parte, se recolectaron, analizaron y 
vincularon datos cuantitativos y cualitativos para el análisis bibliométrico en torno a los 
CCC. Asimismo, la investigación tiene un alcance descriptivo, dado que se enfoca en 
mostrar con precisión el estado actual de la investigación científica internacional en torno 
a los CCC. 
Para ello, se consultó la base de datos Dimensions, la cual es una base de datos de Digital 
Science, con acceso gratuito y que contiene más de 100 millones de publicaciones cien-
tíficas, actualizadas hasta 2022, esta herramienta fue seleccionada ya que permite acceder 
gratuitamente a publicaciones internacionales de las principales bases de datos científicas, 
así como a la descarga y tratamiento de información para realizar análisis bibliométricos 
con softwares como Vosviewer, el cual también fue utilizado para este estudio. Por otra 
parte, se examinó la base de datos de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal (Redalyc), la cual contiene 1,443 revistas en línea, con la finali-
dad de tener mayor alcance de publicaciones en América Latina y el Caribe.
Para realizar la búsqueda se usaron los siguientes términos en inglés y español: “Short food 
supply chains” y “Circuitos cortos de comercialización”. El periodo de análisis fue libre y 
se identificó que en la base de datos Dimensions el 2000 fue el primer año que cuenta con 
registro de investigaciones sobre circuitos cortos de comercialización, sin embargo, esto no 
significa que no existan publicaciones previas a dicho año. Un total de 253 documentos 
fueron recuperados de las bases de datos Dimensions y Redalyc, de los cuales se identifica-
ron 221 artículos, 25 capítulos y 7 informes y se determinó el número y año de artículos 
publicados en inglés y español.
Posteriormente se procedió a realizar el análisis de los datos en el software de análisis 
bibliométrico Vosviewer versión 1.6.17, el cual se basa en la bibliometría para identificar 
patrones de coocurrencia de términos, redes de conocimiento y vínculos entre los compo-
nentes de una red. Lo cual permite identificar los documentos y países más citados y con 
mayor productividad, las principales áreas del conocimiento y las temáticas emergentes. 
También se utilizó el programa Excel para determinar gráficos comparativos de los datos 
recopilados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Producción de artículos en idioma inglés y español

Existe una mayor producción en inglés, con el término short food supply chain, que en 
español con el término circuitos cortos de comercialización, tal como se observa en la Figura 
1. De acuerdo a la búsqueda realizada, se identifica que la producción académica en inglés 
se registra a partir del año 2000 y, en el caso de las investigaciones en español a partir de 
2015, no obstante, no se descarta que existan publicaciones previas no registradas en las 
bases de datos consultadas. Las primeras publicaciones en inglés abordan temas relaciona-
dos con el rol que juegan los circuitos cortos de comercialización (CCC) en el desarrollo 
rural. Al respecto Marsden et al. (2000) mencionan que estos inciden de manera positiva 
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en la agregación de valor a los productos, no obstante, se cuestiona la permanencia en el 
tiempo y el espacio de dichas iniciativas; esto dependerá de la participación y coordina-
ción de los actores involucrados. Asimismo, los autores sugieren que la permanencia de 
los CCC requiere reunir cuatro tipos de evolución para tener potencial de incidencia en 
el desarrollo rural, estas son: temporal, espacial, de demanda y asociativa o institucional.
En el caso de las publicaciones en español, se examinan los estudios de caso, como el de 
Craviotti y Soleno-Wilches (2015) quienes caracterizan dos casos de estudio de CCC en 
Argentina, identificando que a pesar de ser distintos en sus modalidades, organización 
interna y procesos de conformación, sí coinciden en promover prácticas productivas con 
un menor uso de insumos químicos, favorecen el desarrollo de habilidades nuevas para los 
productores y el acceso a mayores ganancias de sus productos, además les permite perma-
necer en sus lugares de origen.
Por otro lado, en la Figura 1 se observa que durante 2020 tanto las publicaciones en inglés 
como en español aumentaron. En ese año los estudios se enfocaron en las siguientes temáticas: 
casos de estudio, tipologías de CCC, economía social y solidaria, agricultura familiar, gober-
nanza, consumo responsable, sistemas alimentarios sustentables, logística, agricultura urbana y 
periurbana, análisis del ciclo de vida, percepciones de los consumidores y COVID-19.

Documentos más citados
En lo que respecta a los documentos más citados (Cuadro 1), se encuentran el de Renting 
(2003) y el de Marsden (2000) los cuales fueron pioneros y abordaron aspectos exploratorios 
sobre el desarrollo de los circuitos cortos de comercialización enfocados al desarrollo rural. 

Fuente: elaboración propia con base en resultados.
Figura 1. Evolución de publicaciones sobre circuitos cortos de comercialización en inglés y español.
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Los siguientes artículos más citados se dirigen hacia los estudios de caso en países como 
Reino Unido y Canadá (Ilbery y Maye, 2005; Ilbery et al., 2004; Mundler y Laughrea, 
2016). Otros estudios más recientes se enfocan en la evaluación de los CCC como alter-
nativa para la sustentabilidad en los mercados de alimentos (Canfora, 2016); la relación 
de los mismos con los tres pilares de la sustentabilidad (Malak-Rawlikowska et al., 2019); 
el comportamiento de los consumidores en sus decisiones de compra (Giampietri et al., 
2018); y los más recientes se relacionan con el consumo local y la pandemia del CO-
VID-19 (Butu et al., 2020; Cappelli y Cini, 2020). 
Estos estudios coinciden en la influencia de los CCC para el desarrollo de sistemas alimen-
tarios más sostenibles, los cuales generen servicios económicos y sociales que coadyuven 

Cuadro 1. Relación de documentos más citados con su autor, país de origen y número de citas

No. Título del documento Autor País Número 
de citas

1 Understanding Alternative Food Networks: Exploring the Role of 
Short Food Supply Chains in Rural Development Renting et al. (2003) Reino Unido 895

2 Food Supply Chain Approaches: Exploring their Role in Rural 
Development Marsden et al. (2000) Reino Unido 522

3 Alternative (Shorter) Food Supply Chains and Specialist Livestock 
Products in the Scottish–English Borders Ilbery y Maye (2005) Reino Unido 175

4 Agroecological Research: Conforming—or Transforming the 
Dominant Agro-Food Regime? Levidow et al. (2014) Reino Unido 117

5 The contributions of short food supply chains to territorial 
development: A study of three Quebec territories

Mundler y Laughrea 
(2016) Canadá 79

6 Forecasting food supply chain developments in lagging rural 
regions: evidence from the UK Ilbery et al. (2004) Reino Unido 76

7 Is the Short Food Supply Chain an Efficient Solution for 
Sustainability in Food Market? Canfora (2016) Italia 67

8
A Theory of Planned behaviour perspective for investigating the 
role of trust in consumer purchasing decision related to short food 
supply chains

Giampietri et al. 
(2018) Italia 65

9 Will the COVID-19 pandemic make us reconsider the relevance 
of short food supply chains and local productions? Cappelli y Cini (2020) Italia 65

10 Measuring the Economic, Environmental, and Social 
Sustainability of Short Food Supply Chains

Malak-rawlikowska et 
al. (2019) Polonia 60

11
Circuitos cortos de comercialización agroalimentaria: un 
acercamiento desde la agricultura familiar diversificada en 
Argentina

Craviotti y Soleno 
(2015) Argentina 58

12 Food First: COVID-19 Outbreak and Cities Lockdown a Booster 
for a Wider Vision on Urban Agriculture Pulighe y Lupia (2020) Italia 51

13 Sustainability and local food procurement: a case study of Finnish 
public catering Lehtinen (2012) Finlandia 50

14 Critical success factors in Short Food Supply Chains: Case studies 
with milk and dairy producers from Italy and Brazil Sellitto et al. (2018) Brasil 48

15 From Short Food Supply Chains to Sustainable Agriculture in 
Urban Food Systems: Food Democracy as a Vector of Transition Yuna et al. (2016) Francia 47

Fuente: elaboración propia con base en resultados Vosviewer.
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a mejorar la calidad de vida de la población (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, 2017), además de responder a la demanda creciente de consumidores 
que se interesan por obtener alimentos de producción local, artesanal y de temporada 
(Reyes-González y Boucher, 2013). También es importante recalcar que los CCC pueden 
aportar a la defensa de los territorios, los productos locales y los sistemas agroecológicos 
tradicionales, siempre y cuando no se conviertan en una nueva modalidad de desigualdad 
en el acceso de alimentos diferenciado (Torres-Salcido et al., 2020). Para ello, los autores 
proponen incrementar la actuación de la administración pública a través de compras pú-
blicas, campañas educativas y regulaciones que eviten dicha desigualdad en la población.
En la Figura 2 se observa la evolución de los términos más mencionados en los artículos 
más citados. A partir del año 2005, negocio y desarrollo rural fueron los términos más 
mencionados, estos trabajos se enfocaron en el estudio de los modelos de negocio, princi-
palmente de granjas y emprendimientos en Europa, así como sus estrategias de distribu-
ción logística dirigidas a las cadenas cortas, esto también se relacionó con la contribución 
que esos modelos de negocio tenían respecto al desarrollo rural (Ilbery y Maye, 2005; 
Marsden et al., 2000; Renting et al., 2003). 
Para 2010, los términos más mencionados fueron evolución, caso de estudio y crisis. Este 
último concepto se relaciona con la crisis alimentaria suscitada en 2008, derivada de fac-
tores como el aumento en los precios de los alimentos básicos a causa del incremento en 
los precios del petróleo, el transporte y la demanda de alimentos per cápita, otros factores 
preponderantes fueron la hiperinflación y la inestabilidad financiera que se desarrollaba 
en Estados Unidos (Steinberg, 2009); por tanto algunos casos de estudio identificaban a 
los CCC como medios alternativos para el intercambio de alimentos locales y la creación 
de oportunidades de empleo en economías afectadas por la crisis, así como la implemen-
tación de la agroecología como factor transformador del sistema alimentario dominante 
(Falguieres et al., 2015; Levidow et al., 2014).

Fuente: resultados Vosviewer.
Figura 2. Línea del tiempo de co-ocurrencia de términos en documentos más citados en las publicaciones.
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A partir del 2015 en adelante, los términos con mayor representación se enfocaron en 
el intercambio de conocimiento entre los actores involucrados, donde se discutía que la 
transferencia de este debía ser a partir de la retroalimentación y cocreación entre produc-
tores y científicos, también algunos estudios identificaron que las condiciones mediante 
las cuales los CCC operan pueden cambiar las prácticas y el conocimiento de los actores 
involucrados, además disminuir la información asimétrica que puede darse entre ellos 
(Contò, et al., 2017; Levidow et al., 2014; Yuna et al., 2016); por otro lado el término de 
sistema se vincula con la construcción de sistemas o mercados alimentarios alternativos a 
través de cadenas cortas de comercialización que aporten productos con alta calidad y tra-
zabilidad (Sellitto et al., 2018). Finalmente, COVID fue uno de los términos más mencio-
nados en el 2020, dada la relevancia de la pandemia, se realizaron estudios enfocados en la 
importancia del abastecimiento de la producción local, las estrategias de comercialización 
utilizadas por los productores que ofertaban sus productos en mercados locales, el impacto 
de la pandemia en el comportamiento de consumo, así como el impacto y la seguridad 
alimentaria (Butu et al., 2020; Cappelli y Cini, 2020; Nchanji y Lutomia, 2021). 

Países más citados
Respecto a los países con publicaciones más citadas, en la Figura 3 se observa que Reino 
Unido (1833)3, Italia (513), Francia (141), Hungría (125) y Canadá (122) son los que 
destacan. La mayoría de los países pertenecen al continente europeo, por lo que se infiere 
que es donde existe una mayor cantidad de estudios científicos citados sobre el tema. No 
obstante, también figuran países de América del Norte como Canadá (122) y Estados 
Unidos con menor citación (3). En el caso de Latinoamérica, los países más citados son 
Brasil (17), Colombia (3) y México (3).

Fuente: resultados Vosviewer.
Figura 3. Países con publicaciones sobre circuitos cortos de comercialización más citadas.
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Países más productivos 
Por su parte, los países que tienen mayor productividad de artículos científicos son Italia 
(28)4, Brasil (17), Reino Unido (17), Hungría (14), España (13), Francia (12), Alemania 
(8), Polonia (6), Canadá (5) y Grecia (5), como se observa en la Figura 4. Se identifica que 
en los países del continente europeo se concentra 67% de la producción científica sobre 
CCC, hasta 2021. Por su parte, los países de Norte América y Latinoamérica representan 
aproximadamente 25% de la producción científica actual. Otros países que conforman en 
menor medida son Australia, Vietnam, Egipto, Kenia, China, India, Japón y Nepal.

Áreas del conocimiento
Las áreas del conocimiento que se destacan son los estudios sociales, donde se integran la 
sociología, antropología, geografía humana, política y administración, así como el trabajo 
social. Dentro de estas áreas inciden estudios relacionados con el impacto del COVID-19 
en la producción y en los comportamientos de compra de los consumidores, así como en 
las estrategias de los productores para la colocación de sus productos (Benedek et al., 2021; 
Butu et al., 2020; Nchanji y Lutomia, 2021); la innovación social y la sustentabilidad 
en los circuitos cortos de comercialización (Corvo et al., 2021); el desarrollo de nuevos 
modelos económicos y sociales en torno a los CCC (Chiffoleau et al., 2019; De Souza et 

Fuente: resultados Vosviewer.
Figura 4. Países con mayor productividad de artículos científicos sobre circuitos cortos de 
comercialización.
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al., 2021); las políticas públicas encaminadas al desarrollo rural, la agricultura urbana y el 
impulso a los CCC (Atkociunienè et al., 2015; Floriš y Schwarcz, 2018; Pettenati, 2019; 
Walthall, 2016). 
La segunda área del conocimiento que destaca es comercio, administración, turismo y 
servicios. Esta se encuentra estrechamente relacionada con los estudios sociales, pero con 
un giro orientado a los aspectos económicos-empresariales, dado que abordan conceptos 
como el comercio justo, prácticas comerciales desleales en las cadenas de suministro, la 
sustentabilidad en las cadenas de valor, el rol de las mujeres en la administración de granjas 
y en los CCC (Zirham y Palomba, 2016) así como el rol de los stakeholders o actores inte-
resados en los CCC (Wubben et al., 2013). Otras áreas donde existe producción científica 
son la economía, el diseño y creación de entornos, la ingeniería, las ciencias médicas y de la 
salud, así como las ciencias ambientales (Figura 5). Dentro de los temas que se han tratado 
en las últimas áreas del conocimiento mencionadas se encuentran la salud relacionada a los 
CCC (De Bresser, 2021), el análisis del ciclo de vida del producto (Loiseau et al., 2020; 
Majewski et al., 2020), las tecnologías aplicadas en las diversas actividades de los CCC 
(Elghannam et al., 2019; Raffo et al., 2018; Romero-López y Manzo-Ramos, 2017) y la 
logística (Janjevic et al., 2018). Estas son áreas de oportunidad para la investigación ya que 
han sido poco exploradas.

Fuente: elaboración propia con base en resultados.
Figura 5. Áreas del conocimiento en torno a los circuitos cortos de comercialización.



ASyD 2023. DOI: https://doi.org/10.22231/asyd.v20i2.1522
Artículo Científico 12

Minería de textos: co-ocurrencia de palabras en título y 
resumen de las publicaciones

Para la minería de textos, se realizó un análisis de términos más relevantes, los cuales fue-
ron extraídos del título y resumen. De acuerdo con el análisis, resultaron 6,368 términos, 
de los cuales se determinó que su co-ocurrencia fuera de al menos 10 veces; de estos el 
programa arrojó 98, de los cuales 60% más relevante fueron 39 términos que se observan 
en la Figura 6.
En este sentido, los términos con mayor ocurrencia son aquellos que se muestran con 
mayor tamaño, los cuales son: región, demanda, comunidad y políticas. Estas palabras 
constatan el interés por estudiar los CCC desde perspectivas regionales, enfocadas en áreas 
específicas que involucren la participación de los diferentes actores, así pues, la promoción 
de los bienes y productos territoriales-locales cobra relevancia (Riveros y Boucher, 2019). 
Por otro lado, se identifican herramientas utilizadas recurrentemente en el estudio de los 
CCC, tales como las entrevistas, encuestas y cuestionarios.
Otro aspecto relevante es el relacionado con las políticas públicas, de las cuáles se ha identi-
ficado el papel que juega el Estado o sector gubernamental para fungir como intermediario 
y promotor en el desarrollo de los CCC dentro de los territorios (Floriš y Schwarcz, 2018). 

Fuente: resultados Vosviewer.
Figura 6. Co-ocurrencia de palabras en título y resumen de las publicaciones sobre circuitos cortos de comercialización.
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Actualmente existen instrumentos como el Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias 
Urbanas, creado en 2015, el cual funge como un marco de monitoreo de las acciones e 
impactos positivos o negativos generados por las políticas alimentarias, así como proyectos 
e inversiones aplicadas en las ciudades. Este tiene como público objetivo a los gobiernos 
municipales y profesionales que trabajan en proyectos relacionados con la alimentación 
en medios urbanos (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2015).
Al respecto, López et al. (2018) mencionan que en las ciudades se ha puesto la mirada 
sobre el desarrollo de políticas clave de sostenibilidad urbana, que tomen en cuenta la 
relación campo-ciudad, el fortalecimiento del tejido social, la salud comunitaria, la gober-
nanza, el trabajo en redes, la creación de empleo y la lucha contra el cambio climático. Por 
lo tanto, las políticas públicas alimentarias enfocadas a los territorios, son un campo de 
estudio interesante a tomar en cuenta para futuras investigaciones.

Temas de tendencia
En lo que respecta a los términos de tendencia, en la Figura 7, se observa la temporalidad 
de los términos, los cuales se relacionan con el año de publicación de los artículos. Al 
respecto, aquellos con color morado y azul oscuro son los más antiguos, que van del año 
2016 a 2017, posteriormente los que se encuentran en azul y verde aparecen de 2017 a 
2018 y los que se encuentran en verde y amarillo son los más recientes de 2018 a 2019. Así 
pues, se identifica que desarrollo rural, negocio, dinámica y capacidad son términos más 
antiguos; posteriormente se involucran aspectos como el enfoque territorial, las políticas 
públicas, la cooperación, los mercados locales, la confianza y la demanda por alimentos 
locales. Por su parte, los temas más actuales se enfocan en la participación, el consumo, la 
seguridad alimentaria, la comercialización y el COVID-19. 
Cabe mencionar que a pesar de que “desarrollo rural” es un término que aparece desde 
hace varios años, aún sigue en vigencia dentro de las investigaciones. Por ejemplo, Kiss 
et al. (2020) identifican qué, si bien no puede ser confirmado con exactitud el aporte de 
los CCC al desarrollo rural, sí se destaca el interés de los consumidores en los productos 
locales, orgánicos, en dar importancia a los productos tradicionales y en obtener infor-
mación directamente del productor, lo cual traerá consigo una mayor demanda de dichos 
productos, hecho que representa una oportunidad para pequeños productores. Por otro 
lado, encontraron un mayor interés por parte de residentes de áreas rurales que de urbanas, 
siendo así una necesidad promover el consumo local en las ciudades, las cuales representan 
un mayor foco de demanda, ya que, si los consumidores consideran que los productos 
locales son de calidad y únicos, aumenta la disposición a pagar por ellos. 
Por su parte Clark et al., (2021) relacionan la agricultura de valor agregado como un 
mecanismo para el desarrollo rural que crea nuevos mercados y vínculos estratégicos con 
procesadores, distribuidores y minoristas. Los autores proponen tres características clave 
para la agricultura de valor agregado: los consumidores pagan un precio justo de los pro-
ductos; las ganancias a lo largo de la cadena de suministro se rigen por principios y valores 
compartidos entre los involucrados, siendo así una distribución equitativa; y todos los 
actores de la cadena de suministro se comprometen con la comunidad. Así, participación, 
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consumo y compromiso son términos recurrentes en el análisis de la incidencia de los 
CCC para lograr el desarrollo rural.
En lo que respecta a la seguridad alimentaria, esta ha cobrado mayor relevancia a raíz de 
las problemáticas ambientales como el cambio climático y también por la pandemia de 
COVID-19, por lo que es un término que recientemente se discute en las investigaciones 
(MacMahon et al., 2015; Nchanji y Lutomia, 2021).
Aunado a lo anterior, en la Figura 8 se observan los términos que más aparecen en los es-
tudios más citados, esto quiere decir, que son las temáticas más destacadas a nivel interna-
cional en la actualidad, al respecto, COVID-19, seguridad alimentaria, crisis y pandemia, 
son los más recientes y más citados. Por lo que, se constatan como temas de oportunidad 
para futuras investigaciones.
Es importante ampliar la discusión respecto al tema de COVID-19 ya que es un hecho 
que la pandemia reflejó la vulnerabilidad de las cadenas de suministro a nivel internacional 
y la necesidad de diversificar y fortalecer las cadenas de valor locales, aumentar su conec-
tividad y las capacidades de resiliencia de los hogares vulnerables (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 2021b). Así surge en la discusión la pertinencia de 
los CCC, como una alternativa para la producción y el consumo local, la independencia 

Fuente: resultados Vosviewer.
Figura 7. Co-ocurrencia y temporalidad de palabras en publicaciones de circuitos cortos de comercialización.
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de grandes cadenas transnacionales y un ingreso económico alternativo para los producto-
res, ante la crisis económica causada por la pandemia (Cappelli y Cini, 2020). Al respecto, 
los estudios en torno a este tema se realizaron a partir del 2020 hacia adelante. 
En países del norte global, como Italia, Reino Unido y Canadá, se discute reconsiderar los 
CCC como alternativa ante la crisis de COVID-19 y generar un equilibrio entre la pro-
ducción industrial y los CCC, con la finalidad de garantizar el acceso alimentario cuando 
se susciten eventos como la pandemia. Por otro lado, casos estudio de Europa Oriental, 
como Hungría y Rumania, analizaron los cambios de hábitos en la compra de consumido-
res de hortalizas frescas y de lácteos, donde el resultado derivó un aumento en la compra 
de productos a través de CCC durante la pandemia, no obstante el aumento no fue lineal 
y disminuyó en cuanto las medidas de sanidad fueron más flexibles, de hecho un área de 
vacancia en las investigaciones de CCC sería identificar cómo se desempeñaron las CCC 
posterior a la pandemia;  también se identifica que la innovación en la distribución y el uso 
de herramientas tecnológicas serán temas importantes a desarrollar en estos esquemas de 
comercialización (Benedek et al., 2021; Brumă et al., 2021; Butu et al., 2020). 
Por otro lado, investigaciones del sur global como en África Subsahariana revelan que el 
COVID impactó en la producción de frijol, debido al bajo acceso a semillas e insumos 

Fuente: elaboración propia con base en resultados Vosviewer.
Figura 8. Co-ocurrencia de palabras en las publicaciones de circuitos cortos de comercialización más citadas.
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agrícolas, dando como resultado escasez temporal de alimentos, para ello los autores su-
gieren que los gobiernos inviertan en sistemas de suministro de insumos y CCC, apoyados 
por el uso de la tecnología (Nchanji y Lutomia, 2021). Por su parte en América Latina, 
destaca el estudio de Gutiérrez et al. (2021), donde se identifican las estrategias emergentes 
por parte de los agricultores, al respecto, se encontró que los productores utilizaron tec-
nologías de la información como Whatsapp y Facebook para comercializar sus productos, 
además de ello innovaron en la transformación de los productos frescos en alimentos listos 
para consumir. Una de las debilidades reconocidas fue la comunicación y conectividad, 
ya que la mayoría de los productores habitan en zonas alejadas de los centros urbanos. 
En este sentido, los autores mencionan que el rol institucional-gubernamental consiste 
en garantizar la conectividad rural, periurbana y urbana, con el fin de que los productos 
puedan llegar a su destino, además de tender lazos a los productores para hacer frente a la 
pandemia y a la post-pandemia. 
Así, se recalca nuevamente la necesidad de transitar hacia modelos de producción y consu-
mo que faciliten el intercambio de alimentos en distancias cortas hecho que disminuiría la 
dependencia de las largas cadenas de suministro internacionales ante eventos de emergen-
cia como la pandemia de COVID-19. 

Circuitos cortos de comercialización en América Latina
En lo que respecta a América Latina, se realizó una minería de palabras en los artículos per-
tenecientes a los países identificados: México, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Colom-
bia y Costa Rica. Se identificaron 28 términos, de los cuales destacan por su co-ocurrencia: 
desarrollo, sustentabilidad, agroecología y calidad. También se identifica que la técnica de 
observación participante es utilizada recurrentemente, como se muestra en la Figura 9.
Los casos de estudio de Latinoamérica, coinciden con aquellos a nivel internacional, sobre 
la posibilidad que tienen los CCC para abonar a los esfuerzos relacionados con el desarro-
llo rural y la sustentabilidad, algunos estudios analizan el aporte de estos circuitos a dicho 
logro (De Souza-Amaral et al., 2020).
Otro punto fundamental abarcado en Latinoamérica, es el enfoque hacia la agroecología; 
casos de estudio como el de Craviotti y Soleno (2015) demuestran que el desarrollo de 
los CCC fomenta prácticas que minimizan el uso de agroquímicos, como la producción 
agroecológica, otros autores identifican que la organización de productores en circuitos 
cortos de comercialización puede abonar al mantenimiento de los principios agroecoló-
gicos, en contraste con la convencionalización de la agricultura orgánica (Viegas, et al., 
2017); también se analizan los desafíos de agricultores familiares en vías de transición 
agroecológica, los cuales se relacionan con el cambio en los procesos, la organización y 
las condiciones de trabajo para poder transitar a modelos agroecológicos (Parodi, 2018).
 Por otro lado, se aborda el tema de la calidad, en este sentido, entran en juego los mecanis-
mos alternativos de certificación de calidad, como los Sistemas Participativos de Garantía 
(SPG) en los cuales se involucran tanto los productores como los consumidores. Los SPG, 
se basan en una serie de normas y procedimientos establecidas por los actores involucra-
dos, las cuales se rigen por la confianza, transparencia, participación, horizontalidad y 
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aprendizaje (Boza-Martínez, 2013). Cabe señalar que, estos sistemas facilitan la apropia-
ción de valor de los productos y el ahorro en los gastos de certificaciones de mayor costo.
Por su parte, en la Figura 10 se observa que los términos destacados en los artículos más 
citados, coinciden con los mencionados anteriormente: sustentabilidad, valor, calidad, 
agrobiodiversidad, productos orgánicos, modelos y estrategias. Por lo que son temas con 
potencial para la investigación en Latinoamérica. Ahora bien, dentro de los temas donde 
se identifica posibilidad de profundizar se encuentra analizar los factores de decremento o 
incremento en el consumo de CCC post COVID-19.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los circuitos cortos de comercialización (CCC) son esquemas de intercambio de pro-
ductos que promueven la proximidad geográfica, la disminución de intermediarios, la 
vinculación entre productores y consumidores, así como la valorización territorial de 

Fuente: resultados Vosviewer.
Figura 9. Co-ocurrencia y temporalidad de palabras en las publicaciones de circuitos cortos de comercialización en Latinoamérica.

Fuente: resultados Vosviewer.
Figura 10. Co-ocurrencia de palabras en las publicaciones de circuitos cortos de comercialización más citadas en Latinoamérica.
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los productos alimentarios. Estos presentan diversas tipologías y cuentan con carac-
terísticas propias de acuerdo a su contexto. La emergencia de estos esquemas, surge 
de movimientos que ponen el foco de atención a las problemáticas en los sistemas 
alimentarios, por ello el énfasis que se le ha dado actualmente a la investigación de los 
mismos. 
Derivado del análisis bibliométrico realizado en este estudio, se identificó que en Eu-
ropa es donde se concentra la mayor parte de la investigación sobre circuitos cortos 
de comercialización y los países europeos que se destacan son Reino Unido, Italia, 
Hungría, Francia y España. No obstante, en América del Norte y América Latina 
también existe una creciente producción de investigaciones. En esta región los países 
que figuran son Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, 
Colombia y Costa Rica. Otros países que forman parte de la producción en menor medida 
son Australia, Vietnam, Egipto, Kenia, China, India, Japón y Nepal. Una buena parte de 
las investigaciones se enfoca en los estudios de caso de CCC, las cuales responden a carac-
terísticas contextuales muy específicas, no obstante, se identifica que los estudios abordan 
temáticas en torno al desarrollo rural, sustentabilidad, logística, producción agroeco-
lógica, productos locales, negocios, seguridad alimentaria, políticas, administración, 
agricultura urbana y periurbana y COVID-19. 
Los principales campos del conocimiento en el que se desarrollan investigaciones son 
las ciencias sociales y las ciencias económico administrativas, debido a qué, funda-
mentalmente los circuitos cortos de comercialización conforman uno de los últimos 
eslabones de las cadenas alimentarias, siendo la comercialización el paso que precede al 
consumo final del producto. 
En el caso de Latinoamérica, los principales países donde se realizan estudios de CCC 
son: Brasil, Argentina, Chile, México y Colombia. Los estudios de caso predominan, 
principalmente en mercados locales, llamados también ferias, bioferias, tianguis o mer-
cados orgánicos. Los trabajos en esta región se enfocan en la aportación de los CCC al 
desarrollo sustentable, las estrategias de los productores en su transición hacia la agroeco-
logía y cómo los CCC son espacios para la transmisión de conocimientos de dichos me-
canismos de producción. Por otro lado, las certificaciones participativas de calidad en los 
alimentos es abordada como una alternativa a las certificaciones hegemónicas a las que 
generalmente los pequeños productores no pueden acceder.
Finalmente, se identifica que las tendencias de estudio se dirigen hacia la gobernanza, 
la incidencia en las políticas públicas alimentarias, el fortalecimiento de la educación 
hacia un consumo responsable, la seguridad alimentaria, la innovación social y tecno-
lógica, el fortalecimiento de las relaciones campo-ciudad, así como mecanismos que 
permitan la permanencia, continuidad y crecimiento de los CCC en los territorios. 
Especialmente en Latinoamérica, donde los casos de CCC son diversos y existe un área 
de oportunidad para analizarlos y fortalecerlos, dadas las necesidades de contribuir a la 
sustentabilidad de los sistemas alimentarios en la región. Por tanto, se recomienda que 
las futuras investigaciones se enfoquen hacia tales temáticas.
Cabe mencionar que las limitaciones del presente trabajo se relacionan con la tempo-
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ralidad de las publicaciones, ya que constantemente se realizan nuevos trabajos en el 
área, por lo que el presente análisis abarca un periodo específico en el tiempo que fue 
del año 2000 al final de 2021.

NOTAS
3Número de citas por país.
4Número de artículos por país.
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