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Resumen 

El objetivo de este artículo es analizar a través de una revisión en profundidad de la literatura, 

los principales aspectos de las cadenas agroalimentarias sostenibles, relacionándolos con los 

conceptos desarrollados por la investigación sobre “sistemas agroalimentarios locales”, 

percibiendo así la necesidad para lograr la sostenibilidad en las dimensiones (económica, 

ambiental y social), la dificultad de adaptarse a los estándares y normas de calidad en los 

sectores público y privado, de ser más transparentes y brindar alimentos asequibles con alta 
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calidad y diversidad. Es un trabajo cualitativo de revisión bibliográfica. El procedimiento 

adoptado es una revisión exploratoria de la literatura en la academia nacional brasileña e 

internacional Como resultado, se identifica la noción de millas de Alimentos, cadenas cortas 

de suministro de alimentos y cuenca alimentaria como elementos con potencial para generar 

innovación y transformación hacia cadenas agroalimentarias sostenibles en los sistemas 

locales. Este estudio contribuye al debate sobre la sustentabilidad en el sector agroalimentario 

y a la discusión que involucra a los agricultores familiares en economías de escala local, y 

puede ser utilizado como subsidio para políticas públicas para esta clase, así como para 

promover el debate sobre alimentación y seguridad nutricional. 

Palabras Clave: Cadenas Agroalimentarias Sostenibles, Sistemas Agroalimentarios Locales, 

Desenvolvimiento Sustentable, Alimentos Locales 

 

Abstract 

The objective of this article is to analyze, through an in-depth review of the literature, the main 

aspects of sustainable agrifood chains, relating them to the concepts developed by research on 

"local agrifood systems", thus perceiving the need to achieve sustainability in the dimensions 

(economic, environmental and social), the difficulty of adapting to quality standards and norms 

in the public and private sectors, to be more transparent and to provide affordable food with 

high quality and diversity. This is a qualitative literature review. The procedure adopted is an 

exploratory review of the literature in Brazilian and international academia. As a result, the 

notion of food miles, short food supply chains and food basins are identified as elements with 

potential to generate innovation and transformation towards sustainable agrifood chains in local 

systems. This study contributes to the debate on sustainability in the agri-food sector and to the 

discussion involving family farmers in local scale economies, and can be used as a subsidy for 

public policies for this class, as well as to promote the debate on food and nutritional security. 

Keywords: Sustainable Agrifood Chains, Local Agri-Food Systems, Sustainable 

Development, Local Foods 
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Introducción 

 

La discusión sobre la sostenibilidad en la cadena de suministro se ha fomentado mucho en 

los últimos años. En el contexto del sector agroalimentario, este debate converge en temas 

relacionados con el desarrollo sostenible de sistemas que sean capaces de brindar productos de 

calidad, en los que se conozcan los procesos de producción, distribución y manipulación de los 

alimentos (del campo al tenedor). por los consumidores y stakeholders del sector (Renting-

Henk & Marsden-Terry, 2003). 

Desde el punto de vista del consumo, existe una creciente presión por alimentos frescos, 

saludables, locales y sustentables (Zepeda-Lydia & Leviten-Reid, 2004). Además, también se 

espera garantizar el bienestar animal, la ética y la responsabilidad social en los sistemas 

alimentarios. En este contexto, las cadenas de suministro agroalimentarias o Agri-Food Supply 
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Chains (AFSC) tienen el desafío de adoptar nuevas prácticas que sean sostenibles desde el 

punto de vista ambiental, económico y social. Además de responder a las nuevas demandas de 

los consumidores, cada vez más exigentes, los AFSC también necesitan adaptarse a la 

legislación (autonómica, nacional e internacional) y a las normas y reglamentos relacionados 

con la seguridad alimentaria, el medio ambiente y la salud. Estas cadenas también enfrentan la 

imposición de estándares de calidad públicos y privados relacionados con prácticas de 

producción y comercialización cada vez más sostenibles. 

De esta forma, la transición de un AFSC a una cadena agroalimentaria sostenible o 

Sustainable Agri-Food Supply Chain no es sólo una cuestión reducida al aspecto ambiental, 

sino de posicionarse más competitivamente, obtener mayores beneficios y reducir costos, 

además de reducir los impactos ambientales y promover una mayor equidad y justicia social a 

lo largo de la cadena de suministro. 

En esta perspectiva, las cadenas agroalimentarias sostenibles en los sistemas 

agroalimentarios locales son proclives a desarrollarse desde una perspectiva local (Smith-Gail, 

2008). Los productos alimenticios comercializados en los sistemas locales abarcan cadenas 

agroalimentarias cortas, producción orgánica, producción de calidad, distancia recorrida por 

los alimentos (Food Miles), producción tradicional/artesanal, productos locales y de 

temporada. También existe un fuerte llamado al desarrollo rural de los productores a partir de 

la puesta en valor de los territorios donde se articulan estas cadenas (Riveros-Triana &Thomé-

Marini, 2021; De-Souza, Riveros-Triana, Fornazier & Cavalcanti-Dias, 2022). 

Cabe señalar que Seuring & Muller (2008) y Carter & Easton (2011) revisaron la literatura 

sobre la gestión de la cadena de suministro sostenible y la evolución de las cadenas 

agroalimentarias sostenibles. Smith (2008) analiza las oportunidades disponibles para las 

empresas dentro de las cadenas de suministro de alimentos para vincular prácticas agrícolas y 

comerciales más sostenibles con las compras de los consumidores y el valor social. Kneafsey, 

Moya., Venn, Schmutz-Uirich, Balázs-Balint, Trenchard-Liz, Eyden-Wood & Blackett-

Matthew (2013) teorizan sobre sistemas agroalimentarios locales y cadenas alternativas, 

abordando el tema de la sustentabilidad. Renting, Banks & Marsden (2003) analizan que las 

cadenas agroalimentarias cortas/alternativas tienen el potencial de recuperar la confianza del 

consumidor en el sistema actual de suministro de alimentos basado en la conexión entre la 

producción y el consumo. 

Así, se espera que las cadenas de suministro sostenibles insertadas en los sistemas 

agroalimentarios locales sean capaces de producir y distribuir alimentos que traduzcan la 

imagen de sostenibilidad, restaurando la confianza de los consumidores y construyendo 

mercados inclusivos, que al mismo tiempo satisfagan las nuevas demandas de los 

consumidores, también proporcionen la posibilidad de desarrollo económico y social para los 

agricultores. 

Dada la importancia y actualidad de este tema, el objetivo de este estudio fue sintetizar 

conocimientos sobre cadenas agroalimentarias sostenibles insertas en los sistemas 

agroalimentarios locales, el objetivo fue respondido por medio de una revisión bibliográfica 

cualitativa.  
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Esquema de resolución 

 

1 Problema de investigación 

 

¿Como se comportan las cadenas agroalimentarias sostenibles insertas en los sistemas 

agroalimentarios locales? 

 

2 Metodología 

 

Es un trabajo cualitativo de revisión bibliográfica. El procedimiento adoptado fue una 

revisión exploratoria de la literatura en la academia nacional brasileña e internacional, de esta 

forma, se buscaron artículos y publicaciones que tuvieran como tema principal cadenas 

agroalimentarias sostenibles y sistemas agroalimentarios locales en buscadores como 

Periódicos Capes y Google Scholar y en las bases de datos ScienceDirect y ProQuest. 

 

3 Plan de redacción 

 

3.1 Cadenas agroalimentarias sostenibles 

 

El concepto de desarrollo sostenible es multidisciplinario y su significado aún está en 

construcción (Jacobi, 1999). La definición más difundida propone que el desarrollo sostenible 

es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (Brundtland-Gro, 1987) y según 

la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1991), el desarrollo sostenible 

puede verse como “un proceso de transformación en el que se armonizan la explotación de los 

recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y el cambio 

institucional”. potencial presente y futuro para satisfacer las necesidades y aspiraciones 

humanas”. Además de la necesidad de una visión más racional del uso de los recursos naturales 

para que las cadenas de suministro puedan anclarse desde la perspectiva del desarrollo 

sostenible, deben sustentarse en tres pilares: ambiental, económico y social (Elkington-John, 

1998; Kuhlman-Tom & Farrington-John, 2010). 

Desde el punto de vista económico, estas cadenas deben brindar mayores ganancias a los 

miembros y asegurar que los productores obtengan lucros de los valores en los circuitos 

comerciales (Van-Ploeg, 2010). En el aspecto social, deben colaborar para promover sistemas 

más equitativos, donde haya justicia en la distribución de beneficios y costos con respeto a los 

valores sociales y culturales de la población (Da-Veiga, 1994). Y finalmente, en la dimensión 

ambiental, se espera que se utilicen prácticas productivas ambientalmente sostenibles para que 

los recursos naturales no se agoten y se conserven para que las generaciones futuras también 

puedan utilizarlos. 

Por otra parte, la industrialización de la agricultura, el modelo productivo, la distribución 

masiva de alimentos (commodities) y la estructuración de las cadenas de suministro han sido 

cuestionadas en los últimos años. Además, el sector agroalimentario ha estado bajo una gran 

presión por parte de los organismos reguladores y los consumidores que exigen que los 

procesos y actividades que se realizan en las cadenas de suministro sean más sostenibles, 

permitiendo el seguimiento del origen y forma de manipulación de los productos alimenticios 

(Renting  et al., 2003). En este sentido, Triana, Brisola & Lima (2020) destacan la importancia 

de las características socioeconómicas de los trabajadores y las familias que residen en el medio 
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rural para adaptarse a las nuevas innovaciones, así, el sector agroalimentario es uno de los más 

complejos, regulados y protegidos del mundo, con importantes implicaciones para la 

sostenibilidad, como la satisfacción de las necesidades humanas, el apoyo al empleo y el 

crecimiento económico, el impacto ambiental, la lucha contra la pobreza y la generación de 

nuevos mercados (Green-Kenneth, Zelbst, Jeramy-Meacham & Vikram-Bhadauria, 2012; 

Iakovou-Eleftherios, Dionysis-Bochtis, Dimitrios-Vlachos &Dimitrios-Aidonis, 2016).  

En los últimos años, ha habido un aumento considerable de las preocupaciones ambientales, 

sociales y éticas, junto con una mayor conciencia de los efectos de la producción y el consumo 

de alimentos, lo que ha llevado a una mayor presión de las organizaciones de consumidores, 

grupos de defensa ambiental, políticas públicas y otras partes interesadas con respecto a el 

sistema de abastecimiento de alimentos (Iakovou  et al. 2015). En esta perspectiva, para 

sobrevivir en un sector altamente competitivo, las cadenas de suministro agroalimentarias 

necesitan responder a las demandas de los consumidores y adaptarse a las normas y estándares 

públicos y privados de calidad y sostenibilidad de los productos alimenticios. Por lo tanto, las 

cadenas de suministro agroalimentario AFSC enfrentan el desafío de volverse más 

transparentes y sostenibles, no solo para ser respetuosas con el medio ambiente, sino también 

para ser más competitivas. 

Para responder a estas presiones y cuestionamientos, las actividades y procesos 

desarrollados en los AFSC deben concebirse desde la perspectiva del desarrollo sostenible, 

considerando los tres pilares ya mencionados, en esta perspectiva emergen las cadenas 

agroalimentarias sostenibles/Sustainable Agri-Food Supply Chains, por lo que la creación de 

una cadena agroalimentaria sostenible representa una estrategia eficaz para buscar la ventaja 

competitiva (Rota-Cosimo, Reyanolds-Nikolai & Zanasi Cesare, 2013). 

Según Carter & Rogers (2008), la gestión sostenible de la cadena de suministro se define 

como la integración estratégica y transparente de los objetivos sociales, ambientales y 

económicos de una organización en la coordinación sistémica de los procesos organizacionales 

para mejorar el desempeño económico a largo plazo de la empresa individual y sus cadenas de 

suministro. En este sentido, las cadenas agroalimentarias sostenibles incluyen actividades de 

logística inversa, reciclaje, reducción y reutilización de materiales, reducción de energía, 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y trazabilidad de productos, 

también consideran temas relevantes como el bienestar animal y social, la calidad del producto 

y el uso de políticas públicas que brinden mejores condiciones laborales y garantías de derechos 

para productores y consumidores (Cavalcanti-Dias, Riveros-Triana & Junior-Gomes 2020). 

En esta perspectiva, el informe “The Strategy for Sustainable Farming and Food”, de 2002, 

producido por el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales – 

DEFRA, en el Reino Unido, reunió algunos criterios básicos para que las cadenas de suministro 

agroalimentarias sean consideradas sostenibles desde un punto de vista ambiental, económico 

y social según DEFRA (2002) son: 

 

• Producir productos seguros y saludables en respuesta a las demandas del mercado 

y garantizar que todos los consumidores tengan acceso a alimentos nutritivos e 

información precisa sobre los productos alimenticios. 

• Apoyar la viabilidad y diversidad de las economías y comunidades rurales y 

urbanas. 

• Permitir que se obtengan medios de vida viables a partir de la gestión sostenible de 

la tierra. 

• Respetar y operar dentro de los límites biológicos de los recursos naturales. 
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• Lograr altos estándares de desempeño ambiental consistentemente al reducir el 

consumo de energía, minimizar la entrada de recursos y usar energía renovable 

siempre que sea posible. 

• Garantizar un lugar de trabajo seguro e higiénico, el bienestar social y la formación 

de todos los empleados que intervienen en la cadena de suministro. 

• Lograr altos estándares de salud y bienestar animal. 

• Mantener el recurso disponible para cultivar alimentos y brindar otros beneficios 

públicos a lo largo del tiempo. 

 

Finalmente, en las palabras de Kirwan-James, Maye-Damian & Brunori-Gianluca (2018), 

existe una presión cada vez mayor para evaluar la sostenibilidad de las cadenas de suministro 

agroalimentarias. Sin embargo, cumplir con estos criterios parece ser un gran desafío. Sin 

embargo, a largo plazo, puede ser bastante beneficioso, tanto para la cadena en su conjunto, 

como para la sociedad en su conjunto.  

 

3.2 Comida local – contextualización 

 

Todavía no existe una definición concreta o ampliamente consensuada de lo que son los 

alimentos locales (Martínez-Steve, 2010; Kneafsey et. al. 2013). Pero para Martínez  et al.. 

(2010), la comprensión de la comida local puede entenderse, en parte, como un concepto 

geográfico que se relaciona con la distancia entre consumidores y productores de alimentos. 

Además de la proximidad geográfica, el concepto de comida local también puede extenderse a 

quienes produjeron la comida e incorpora preocupaciones con la ética y la forma de vida del 

agricultor, considerando factores como las raíces sociales y las conexiones sociales (Martinez, 

Han, Para, Pollack, Ralston, Smith, Vogel, Clark, Lohr, Low & Newman, 2010). 

Considerando el concepto geográfico, Ilbery, Watts, Simpson-Sue & Gilg (2006) definen 

que, para ser local, los alimentos deben ser producidos, procesados y vendidos en un radio de 

entre 48 y 80 kilómetros desde su lugar de origen. Según Martínez (2010), el Congreso de los 

Estados Unidos, en la Ley de Alimentos, Conservación y Energía de 2008, define que, para 

que el producto sea considerado local, la distancia total a recorrer deberá ser inferior a 640 

kilómetros desde su origen. Incluso para el concepto de distancia geográfica que debe recorrer 

un producto, no hay consenso en la literatura sobre dónde comienza o termina la escala 'local' 

(Kneafsey et al, 2013). En los estudios sobre sistemas agroalimentarios locales, el 'local' suele 

entenderse subjetivamente, es decir, su significado depende del contexto analizado, de quién 

lo analiza y de las interacciones que se dan en la región (local). 

Marsden Terry-Banks-Jo & Bristow-Gillian (2000) observan el tema de la espacialización 

o resocialización de los alimentos, donde los productos alimenticios deben estar integrados con 

información, en la que los consumidores puedan hacer conexiones y juicios de valor, con base 

en su conocimiento, experiencia o imaginería percibida sobre el lugar. de producción, entonces, 

es claro que los alimentos locales no se limitan a la delimitación del área geográfica, sino que 

también se espera que los sistemas locales de producción y comercialización tengan la 

capacidad de engendrar algún tipo de conexión entre el consumidor y el productor de alimentos 

permitiendo a los consumidores establecer asociaciones seguras con el lugar de producción y 

con las personas involucradas en este proceso (Marsden et al., 2000). 

Desde la perspectiva del consumo, algunos consumidores entienden que los alimentos 

locales son los que se compran en los mercados del agricultor, en las CSA (Comunidades que 

Sustentan la Agricultura) o que se encuentran cerca de su residencia (Zepeda; et al., 2004). 
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Según Kneafsey  et al. (2013), los consumidores están mostrando un interés creciente en 

consumir alimentos locales, muchas veces motivado por preocupaciones ambientales, de salud, 

la percepción de que estos productos tienen mayor calidad, el placer de comprar en las tiendas 

locales o simplemente para apoyar a los agricultores de los alrededores. Por lo tanto, concluye 

que los alimentos locales pueden ser entendidos por el concepto geográfico, aunque no existe 

una definición de dónde comienza o termina la escala 'local' (Martínez, 2010; Kneafsey et al., 

2013). Y pueden entenderse como productos que están cargados de información, significados 

culturales y que permiten a los consumidores conectarse con lo 'local', independientemente de 

la distancia de la región de producción (Marsden et al., 2000). 

 

4. Resultados de investigación 

 

4.1 Marcos para el desarrollo de cadenas agroalimentarias sostenibles amparadas 

por sistemas agroalimentarios locales 

 

Según Kneafsey et al. (2013), un sistema agroalimentario local es aquel en el que los 

alimentos son producidos, procesados y comercializados por cadenas de suministro que operan 

dentro de un área geográfica definida. Según Martínez et al. (2010) estos sistemas involucran 

mercados de agricultores locales, productos heterogéneos y cadenas de suministro cortas (Short 

Food Supply Chains), en las que los agricultores, además de producir, también realizan 

funciones de mercadeo, incluyendo almacenamiento, empaque, transporte y distribución. 

Para Fornazier & Belik (2013) el concepto de sistemas agroalimentarios locales abarca 

varios temas, tales como: Millas de alimentos; cadenas agroalimentarias cortas (Short Food 

Supply Chains); cobertizos para alimentos; Foodhubs, y producción de calidad (productos 

locales, artesanales, orgánicos y ecológicos). En esta investigación, nos enfocamos solo en las 

estructuras de Millas de alimentos, cadenas agroalimentarias cortas y cuencas alimentarias, ya 

que tienen una contribución teórica más amplia para la discusión en cuestión. Cada tema será 

discutido brevemente, presentando los conceptos principales de cada tema (tabla 1). Así, será 

posible reconocer los tipos de estructuras y canales en los que las cadenas agroalimentarias 

sostenibles pueden operar potencialmente en los sistemas agroalimentarios locales. 

 
Tabla 1. Tipos de estructuras cubiertas por los sistemas agroalimentarios locales 

TEMA CONCEPTO 

Millas de 

alimentos  

Medida de la distancia recorrida entre la producción y el consumidor final, es decir, el 

kilometraje o millas que recorre el alimento del "campo a la mesa" (Weber & Matthews 

Scott, 2008). 

Cadenas 

cortas de 

suministro de 

alimentos 

Alternativa a largas y complejas cadenas agroindustriales. Presupone un número menor de 

intermediarios y se caracteriza por ser una cadena que permite que los productos lleguen al 

consumidor con información que le permite saber dónde, por quién y cómo se elaboró el 

producto. (Marsden  et al., 2000). 

Cuenca 

alimentaria 

Área definida por una estructura de oferta, donde se consideran los elementos sociales y 

culturales de la comunidad (FENSTRA, 1997). Área geográfica específica, en la que surgen 

interacciones sociales, económicas y ambientales, donde se estructuran los mercados 

(Fornazier  et al., 2013). 

Fuente: elaboración propia. 

 

El concepto de Millas de alimentos (Food Miles) se menciona a menudo en la investigación 

sobre los sistemas agroalimentarios locales. La idea central es reducir la emisión de gases de 

efecto invernadero (GEI) en particular CO², así como las externalidades que impactan 
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negativamente al medio ambiente por la actividad de transporte (Fornazier et al., 2013). En 

este sentido, reducir el recorrido de los alimentos de la "granja a la mesa" implica construir 

cadenas de suministro basadas en las ecologías locales y responder a las demandas de los 

consumidores de alimentos sostenibles. Sin embargo, cabe señalar que la sostenibilidad debe 

estar alineada con la cadena de suministro en su conjunto, ya que los beneficios de los 

productos locales en términos de recorrido alimentario pueden perderse a través de un proceso 

de producción o almacenamiento con una carga ambiental negativa (Weber, et al. 2008).  

Así, las cadenas agroalimentarias que operan a nivel local, considerando el concepto de 
Millas de alimentos, pueden considerarse sostenibles desde el punto de vista ambiental al 

reducir la emisión de gases de efecto invernadero al medio ambiente y la “huella de carbono”, 

y al reducir los impactos negativos causados en el proceso de transporte de larga distancia 

(negativa (Weber, et al. 2008). A nivel económico, puede haber una reducción en los costos de 

transporte y almacenamiento en tránsito; y, desde el punto de vista social, puede garantizar que 

los productos no pierdan sus cualidades y propiedades, contribuyendo a la seguridad 

alimentaria, y que los ingresos obtenidos, a través de la cadena productiva, se transfieran a los 

productores de la región, ya que el proceso de la comercialización y la distribución se centran 

en el nivel local. 

Otro concepto ampliamente discutido es el de Cadenas Cortas de Suministro de Alimentos 

o cadenas agroalimentarias cortas. Acuñado por Marsden et al. (2000), el término se refiere a 

cadenas de suministro alternativas que se presentan como un sustituto de cadenas industriales 

largas y complejas, donde los consumidores conocen el proceso de producción y manipulación 

de alimentos. La lógica de estas cadenas reside en la aproximación entre el productor y el 

consumidor, ya sea a través de distancias geográficas cortas y reducción de intermediarios, en 

una dinámica de interacción cara a cara, o a través de la información incrustada en el producto, 

que se traduce para consumidores, haciendo que se conecten con el lugar de producción y con 

quien se produjo el alimento, aunque la distancia espacial sea extremadamente larga (Marsden 

et al. 2000). 

Al analizar cadenas agroalimentarias cortas, Marsden et al. (2000) identifican tres tipos de 

SFSC, siendo: 1) cara a cara: el consumidor compra directamente al productor/procesador; 2) 

proximidad espacial: los productos se producen en la región (o lugar) específico de producción 

y los consumidores están informados sobre la naturaleza 'local' del producto en el punto de 

venta; y 3) extendida espacialmente: en este caso, la información y los significados sobre el 

lugar donde se produce el alimento y quienes lo producen se traducen a los consumidores que 

se encuentran fuera de la región de producción, y que pueden tener o no alguna experiencia 

personal con el alimento de la región de producción (Marsden et al. 2000). 

De esta manera, Marsden et al. (2000) afirman que no importa el número de manipulaciones 

del producto o la distancia a la que se transporta, sino el hecho de que llegue al consumidor 

introducido con información. A través de la comercialización de productos de calidad 

(artesanales, orgánicos, ecológicos, tradicionales) en estas cadenas, los productores locales 

tienen la posibilidad de acceder a mercados especiales, nichos de mercado, y así obtener 

mayores niveles de ingresos, en comparación con el mercado convencional de commodities 

sobreviviendo en el tiempo ( Marsden, et al., 2010; Triana-Riveros, Resende-Junqueira, 

Guimarães-Soares & Sampaio 2021). Otro aspecto relevante es el tema ambiental en sí mismo, 

que considera una mayor diversificación de culturas, prácticas productivas ecológicas y una 

mayor valorización del paisaje local (terroir). El aspecto social también es bastante discutido 

y, según Kneafsey et al. (2013), las cadenas cortas abren posibilidades para revitalizar 
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comunidades, desarrollar territorios, valorizando a los agricultores familiares como un sector 

social importante para la sociedad y para el desarrollo rural. 

Los sistemas agroalimentarios locales también adoptan el concepto cuencas alimentarias 

(foodshed). Según Fornazier et al. (2013), los sistemas agroalimentarios, que utilizan el 

concepto de cuencas alimentarias, entienden lo 'local' como un área geográfica específica, en 

la que surgen interacciones sociales, económicas y ambientales, donde se estructuran los 

mercados. El concepto de cuencas alimentarias es algo similar a las cuencas hidrográficas 

cuando se hace una analogía con el agua, es decir, se busca verificar el tema de la oferta y el 

consumo en un espacio geográfico determinado (Fornazier et al., 2013). 

Según Kloppenburg-Jack, Hendrickson &Stevenson (1996), los alimentos pasaron por 

procesos de producción que siguieron principios éticos, sociales y económicos incorporados 

en lugares específicos. Así, las cadenas agroalimentarias, guiadas por el concepto de cuencas 

alimentarias, deben considerar el potencial productivo y la especificidad de la región y operar 

para aumentar el nivel de producción, procesamiento y distribución local e intrarregional de 

alimentos, de modo que los valores retenidos en él a lo largo de la cadena se concentran en el 

nivel 'local'. (Kloppenburg et al., 1996). Crear una estructura de suministro sostenible, 

considerando los aspectos culturales, sociales y productivos de una determinada región, es una 

de las mayores preocupaciones relacionadas con las cuencas alimentarias. De esta forma, la 

tabla 2 presenta los tres aspectos económicos de la sostenibilidad y en qué indicadores puntuó 

cada estructura productiva, según datos encontrados en la literatura, siendo posible verificar en 

qué aspectos se pueden estructurar las cadenas agroalimentarias sostenibles insertas en los 

sistemas agroalimentarios locales. 

 
Tabla 2. Aspectos de la sostenibilidad dentro de los sistemas agroalimentarios locales 

ÍTEM ECONÓMICO AMBIENTAL SOCIAL AUTORES 

Millas de 

alimentos 

Valor agregado, 

competitividad, 

rentabilidad, reducción 

de costos, reducción de 

energía y menos gasto. 

Trazabilidad, 

Biodiversidad y 

Reducción de 

emisiones de 

GEI y CO² 

 

Desarrollo 

territorial, 

Seguridad 

alimentaria, 

bienestar Social y 

Conexión 

 

Weber et al. (2008); Coley, 

Howard Mark & Winter 

(2009); Wognum Nel,Harry 

Bremmers, Jacques 

Trienekens, Jack Van der & 

Bloemhof (2011); Fornazier 

et al. (2013); 

SFSC Valor agregado, 

Desarrollo económico, 
Competitividad, 

Rentabilidad y 

Accesibilidad 

 

Trazabilidad, 

Preservación de 
paisajes 

naturales, 

Bienestar de los 

animales y 

Métodos de 

producción 

ecológicos 

 

Seguridad 

alimentaria, 
Comércio justo, 

Desarrollo 

territorial, 

Democratización 

alimentaria, 

Bienestar Social, 

Bienestar de los 

animales y 

Intercambio de 

información. 

Marsden  et al. (2000); 

Raynolds (2002); Renting et 
al. (2003); Martinez  et al.. 

(2010); Kneafsey et al.. 

(2013); ChiffoleauYuna & 

Prevost Benoît (2012); 

Fornazier et al. (2013); 

Schmutz Ulrich, Kneafsey 

Moya, Sarrouy Kay, 

Doernberg & Zasada Ingo 

(2018); Aguiar Conceição, 

Del Grossi & Thomé Marini 

(2018);  

cuencas 
alimentar

ias 

Valor agregado 
Desarrollo económico 

Competitividad 

Rentabilidad 

Accesibilidad 

Preservación de 
paisajes 

naturales; 

Gestión 

sostenible; 

Bienestar de los 

animales; 

Seguridad 
alimentaria, 

Desarrollo 

territorial, 

Democratización 

alimentaria, 

Bienestar Social 

Kloppenburg et al. (1996); 
Peters, Bells, Wilkins & 

Fick Gary (2009); Fornazier 

et al. (2013); Horst Megan e 

Gaolach Brad (2014); 
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Métodos de 

producción 

ecológicos 

Conexión 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los tres conceptos presentados son intrínsecos a la discusión de los sistemas 

agroalimentarios locales, en términos de los tipos de estructuras de suministro que pueden 

surgir en estos sistemas. Este debate converge en el tema de la sostenibilidad (ambiental, 

económica y social) del sistema alimentario y brinda oportunidades para pensar la posibilidad 

de estructurar cadenas agroalimentarias sostenibles desde una perspectiva que considere lo 

local. La cadena agroalimentaria sostenible, inserta en los sistemas locales, tiene como objetivo 

la viabilidad económica de los agricultores y consumidores, el uso de prácticas de producción 

y distribución ecológicamente correctas, el aumento de la equidad social y la democracia para 

todos los miembros de la comunidad (Feenstra-Gail, 1997). 

 

4.2 Oportunidades y desafíos para la estructuración de cadenas de suministro 

agroalimentarias sostenibles en los sistemas agroalimentarios locales 

 

Las cadenas agroalimentarias, estructuradas en sistemas locales, se asocian generalmente a 

la idea de sostenibilidad (Smith, 2008). Estas cadenas involucran la producción de alimentos 

frescos, saludables, de temporada, artesanales/tradicionales, orgánicos, etc. (Aguiar; et al., 

2018). Según Smith (2008), las cadenas agroalimentarias locales se consideran sostenibles 

porque reducen las emisiones de GEI y las externalidades provocadas por el transporte de larga 

distancia y el alto kilometraje de los alimentos, más allá de ser valoradas por su capacidad para 

revitalizar las comunidades locales, generar y promover empresas rurales, romper los 

monopolios de agronegocios y establecer conexiones entre el hombre y la naturaleza. 

Para Wognum et al. (2011), surge la pregunta ¿el gran reto de las cadenas de suministro 

sostenibles es visibilizar a los consumidores? todos los aspectos inherentes a la sostenibilidad. 

Así, una oportunidad para estructurar cadenas agroalimentarias sustentables, en sistemas 

locales, es que el debate sobre estos sistemas, además de enfatizar la cuestión ambiental y 

económica, presenta una alta preocupación por la dimensión social, que comúnmente se deja 

de lado en los estudios sobre sustentabilidad de las cadenas de suministro (Akkerman-Renzo; 

Farahani-Poorya & Grunow-Martin, 2010). 

Según Akkerman et al. (2010), otra oportunidad para las cadenas agroalimentarias 

sostenibles es la capacidad de volverse más transparentes y proporcionar productos 

alimenticios asequibles, de alta calidad y diversificados. Nuevamente, la estructuración de 

cadenas productivas en los sistemas agroalimentarios locales se presenta como una 

oportunidad, de este modo, se considera que las estructuras de producción, comercialización y 

distribución organizadas en una lógica de abastecimiento local tienden a operar en menor 

escala, para producir alimentos heterogéneos y más saludables, que se concentran en una 

dinámica de mayor acercamiento con el consumidor, el que tiene acceso a información veraz 

sobre los procesos de producción y manipulación (Renting et al., 2003). 

Las cadenas agroalimentarias sostenibles locales también tienen potencial para el desarrollo 

rural, contribuyendo a la estabilidad de los ingresos provenientes de la producción y 

comercialización de productos que traduzcan al consumidor la noción de sustentabilidad y 

localidad, que tengan mayor valor agregado y están generalmente orientados a mercados y 

nichos de mercado especiales. Desde el punto de vista del consumo, brindan mayor diversidad 
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de productos alimenticios y colaboran para la democratización de los alimentos y la seguridad 

alimentaria (De-Azevedo, 2015). 

 

Conclusiones 

 

En este trabajo se presentaron los principales conceptos y enfoques utilizados en la discusión 

sobre “cadenas agroalimentarias sostenibles” y “sistemas agroalimentarios locales”, con el 

objetivo principal de construir un marco teórico que los unifique, para demostrar las 

oportunidades de estructurar cadenas agroalimentarias sostenibles en sistemas 

agroalimentarios locales, considerando las expectativas actuales en relación al sector. 

Como desafíos, presentamos la necesidad de lograr la sostenibilidad en las dimensiones 

(económica, ambiental y social), la dificultad de adaptarse a los estándares y normas de calidad 

públicos y privados, de ser más transparentes y brindar alimentos accesibles, de alta calidad y 

diversificados. Como oportunidades para estructurar cadenas agroalimentarias en los sistemas 

locales, podemos mencionar, desde el punto de vista económico, la mayor previsibilidad de los 

agricultores garantizando mayores y más estables ingresos, la reducción de costos (transporte, 

desperdicio, producción, entre otros), y la posibilidad de desarrollo económico de las 

comunidades y regiones. Desde la perspectiva de la oportunidad ambiental, estaría el uso de 

prácticas productivas ecológicas, la diversidad productiva, la valorización de la producción 

local y los aspectos ambientales y la preservación de los paisajes naturales. Y en la dimensión 

social, se puede mencionar la valorización de los territorios y aspectos histórico-culturales 

regionales, la seguridad y la democratización alimentaria. 

Fue posible enumerar los principales beneficios de las cadenas de suministro sostenibles en 

los sistemas agroalimentarios locales, estos son: valor agregado, mayor competitividad, 

desarrollo económico, bienestar social y animal, seguridad alimentaria, intercambio de 

información, conexiones, adopción de prácticas de producción ecológica, en consecuencia la 

discusión sobre los sistemas agroalimentarios locales es bastante amplia, y no es posible 

abordar todos sus aspectos en este artículo, pero proponemos que una de las formas de lograr 

la sostenibilidad en las cadenas de suministro agroalimentarias es a través de su aparición y 

estructura en los sistemas agroalimentarios locales. En este sentido, los siguientes temas de esta 

referencia buscan desarrollar un panorama que pueda evidenciar las posibilidades de 

desarrollar cadenas agroalimentarias sostenibles desde la perspectiva de lo 'local'. 

Como aporte empírico, podemos mencionar que este estudio trajo el debate de la 

sustentabilidad y los sistemas agroalimentarios locales, donde se enumeraron conceptos 

importantes para esta discusión. Además, esta investigación puede ser utilizada como punto de 

partida para otros trabajos dentro de este tema. Se sugiere que los hallazgos puedan ser 

aplicados en estudios empíricos, con el fin de validar la teoría desarrollada. También se sugiere 

realizar revisiones basadas en la literatura utilizando otros métodos, como la revisión 

sistemática de la literatura o el análisis bibliométrico para verificar si los datos aquí encontrados 

pueden ser validados o complementados. 
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