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UNA MIRADA HACIA LAS DIFERENTES CULTURAS DESDE EL 
COMERCIO JUSTO 

ANTONIO FABREGAT PITARCH 
ISABEL M. GALLARDO FERNÁNDEZ  

Universitat de Valencia

INTRODUCCIÓN 

Esta experiencia se ha llevado a cabo  en el Ciclo Formativo de Grado Superior 
Gestión Comercial y Marketing y concretamente en las asignaturas de Gestión de 
la Compraventa y Marketing en el punto de venta durante el curso académico 
2008-09 (Escuelas de Artesanos de Valencia). 

En nuestro planteamiento docente tomamos como referencia los saberes 
y experiencias del alumnado y es por ello, que somos conscientes de la necesidad  y 
de la importancia de partir de las experiencias previas del alumnado (Pérez Gómez, 
1998). 

Cada día es más inminente la necesidad de la formación y fortalecimiento en 
la escuela y en la sociedad de los valores humanos de igualdad, respeto, 
tolerancia, pluralismo, cooperación y corresponsabilidad social. 

Hay que promover una educación democrática e intercultural (...). Algo 
que exige una cultura escolar más caleidoscópica y contextos escolares más inclusivos 
para favorecer la integración y la cohesión social (Puelles Benítez, 2005).  

El Comercio Justo es un movimiento social integrado por 
productores, comerciantes y consumidores cuyo objetivo es trabajar por un modelo 
más justo de intercambio comercial, posibilitando el acceso al mercado de los 
productos más desfavorecidos y promoviendo un desarrollo sostenible. 

A corto plazo, el Comercio Justo tiene como objetivo ofrecer 
mayores oportunidades a los pequeños productores y trabajadores de los países en 
desarrollo y de este modo generar un desarrollo social y económico en sus 
comunidades. A largo plazo, se pretende que esta filosofía influya en los 
intercambios internacionales para poder conseguir unas relaciones más justas y más 
equitativas entre los países del norte-sur.  

Este movimiento del Comercio Justo que nace en Europa como consecuencia 
de la Conferencia de la UNCTAD  (Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo) de Ginebra en 1964, donde los países menos adelantados 
difundieron la frase slogan “Comercio, no ayuda” y éste se convirtió en el lema de 
muchos países en vías de desarrollo. Mientras existía esa reivindicación por parte 
de los países más desfavorecidos, los países desarrollados prefirieron conceder 
créditos a través de incentivos económicos que se encuentran a años luz de poder 
solucionar los problemas de los países en desarrollo. 

En nuestro caso, a través de esta mirada hacia los países en desarrollo 
pretendemos que los alumnos/as se conciencien de que un Comercio Justo mejoraría 
el bienestar tanto de los productores como de los trabajadores del Sur.  

Pretendemos fomentar unos intercambios más igualitarios en 
comercio internacional que generen una reducción de la pobreza y una mayor 
autosuficiencia económica para incrementar su bienestar y, posibilitar así, tener una 
vida digna unida a un desarrollo sostenible de sus comunidades. 
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OBJETIVOS 

Con esta experiencia facilitamos el que nuestro alumnado, respetando y 
valorando las diferencias, conozca la situación del mundo y sus desigualdades 
económicas y para ello,  reflexionamos sobre la existencia y posibilidad de que existan 
otras relaciones comerciales que favorezcan el nivel de vida para los más 
desfavorecidos e incrementar así  las oportunidades de desarrollo. 

Se trata de concienciar a los alumnos/as de la importancia a favor de una mayor 
equidad en las relaciones comerciales internacionales y para ello analizamos 
críticamente las desigualdades generadas en el mundo actual tratando de aportar 
soluciones para compensar las desigualdades. 

Tareas desarrolladas: 
• Observar la existencia de una red de Comercio Justo minorista en 

España. 
• Creación de un punto de venta a través de la mirada “Comercio Justo”. 
• Analizar y reflexionar sobre las relaciones y las desigualdades Norte-Sur. 

Crear un clima que favorezca las relaciones comerciales con otros países. 
• Foros de debate para incrementar la capacidad crítica y fomentar hábitos 

de consumo solidario. Estos debates se centran en conocer, analizar y 
valorar otras sociedades y reflexionar sobre nuestros comportamientos y 
hábitos de consumo. 

 
METODOLOGÍA 

Nuestra propuesta metodológica tiene como referente el diálogo y el trabajo 
colaborativo asumiendo y aprovechando la diversidad y complejidad del aula.  

Entendemos que en Formación profesional el alumnado es el eje de la enseñanza 
y por tanto, es preciso fomentar la cooperación y la solidaridad con los otros desde el 
respeto y valoración de  las demás culturas.  

Somos conscientes de que hemos de aprender a trabajar juntos pero también a 
ser y a convivir y por ello nos replanteamos continuamente la dinámica del aula. 

Con este planteamiento didáctico, aspiramos a que lo que se viva en el aula 
tenga en sí mismo, valor educativo e intelectual, más que instrumental; es decir, las 
experiencias que se desarrollan en el aula no pueden pensarse solamente como un medio 
para alcanzar determinadas metas, sino como el medio en el que se viven experiencias 
en si mismas gratificantes. 

En los dos módulos, tanto en el de Gestión de la Compraventa así como en el 
módulo de Marketing en el punto de venta se diseñaron una serie de actividades 
conjuntas que consistieron en lecturas, búsqueda y visionado de películas, búsqueda de 
libros y elaboración de listado con sus referencias, búsqueda de fotografías y reflexión 
sobre las tareas realizadas. 

Para despertar el interés y como introducción al tema se les presentó un pequeño 
documental de youtube en la que aparecen una serie de imágenes que hacen reflexionar 
acerca de la problemática (http://www.youtube.com/watch). 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch
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A continuación presentamos el recorrido seguido en la experiencia. 
 
1º.- Lecturas 

Primeramente, el profesor sugiere al alumnado trabajar en grupos tomando como 
referencia sus inquietudes e intereses respecto al tema. La lecturas de artículos será 
una de las primeras tareas a desarrollar. 

Están programadas once lecturas que se trabajarán en dos fases ya que en total 
hay 21 alumnos en clase. Cada alumno deberá participar en dos lecturas  y grupos 
distintos.  

El contenido y complejidad de las lecturas requiere una organización del 
alumnado concreta. 

El primer bloque de lecturas lo constituyen seis grupos (cuatro grupos de cuatro 
alumnos/as, un grupo de tres alumnos/as y un grupo de dos alumnos/as). El segundo 
bloque de lecturas lo forman cinco grupos (dos grupos de cinco alumnos/as, dos grupos 
de cuatro alumnos/as y un grupo de tres alumnos/as).  

En cada grupo se nombra un secretario/a que irá registrando cada una de las 
aportaciones reflexionadas de cada documento. Después, el portavoz de cada grupo a 
nivel de toda la clase expone una síntesis del documento trabajado así como una serie de 
conclusiones que el profesor registra/anota en la pizarra. 

El documento ficha-grupo detalla de cada artículo su referencia así como la 
respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la tesis?; Enumera los argumentos más 
relevantes; ¿Estás de acuerdo con los argumentos del autor? Si no, refuta o aporta 
información adicional acerca de tu posición.; Identifica la ideología o posición política 
del autor; Reflexiona y elabora un breve comentario adicional sobre el artículo 
aportando vuestras opiniones sobre los argumentos del artículo. 

Individualmente, cada uno de los alumnos de la clase tiene que registrar en el 
documento-ficha su aportación de la lectura y en pequeños grupos se discuten las 
visiones de cada uno de los diferentes alumnos del grupo. Se trata de ponerse de 
acuerdo, argumentar,  consensuar ideas, etc. 

Cada grupo describe, analiza y crea su propia opinión de su artículo e intenta 
explicitarlo al resto de compañeros/as de la clase. Al finalizar todas las aportaciones se 
hace una reflexión-conclusión  a nivel de gran grupo. 

Las lecturas seleccionadas y facilitadas por el profesor son: 
• Werner,K. Y Weiss, H. (2005). El libro negro de las marcas: el lado

oscuro de las empresas globales. Madrid: Grijalbo Mondadori.
• “El comercio, ¿una herramienta para la reducción de la pobreza”. 

Informe de la coordinadora Estatal de ONGD con motivo de la 
presidencia española de la UE. En Galian Barrueco, C. (2002). 

• “Comercio Justo. La alternativa a la explotación del Sur (2001)”. Un
informe de Solidaridad Internacional. En Manual Digital de Comercio 
Justo.  

• “Los países menos adelantados” de Rubens Ricupero. UNCTAD, 2004.  
• “Comercio y Globalización en el siglo XXI. (2002)”. En cambiar las

reglas: Comercio, globalización y lucha contra la pobreza. Oxfam 
Internacional. (31-46).  

• “El comercio como motor para reducir la pobreza”. En cambiar las
reglas: Comercio, globalización y lucha contra la pobreza. Oxfam 
Internacional (42-63) 
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• “Cómo hacer que el comercio beneficie a los pobres”. En cambiar las 
reglas: Comercio, globalización y lucha contra la pobreza. Oxfam 
Internacional (239-258) 

• “Moda que aprieta. La precariedad de los trabajadores de la confección y 
la responsabilidad social de las empresas”- Intermón Oxfam. Febrero 
2004. 

• “Juega limpio. Respeto a los derechos de los trabajadores en la 
confección de ropa y calzados deportivos”. CCOO, UGT, SETEM E 
INTERMON OXFAM, 2004. 

• “La Hipocresía de Europa. Porqué la UE debe reformar sus políticas 
comerciales con el mundo en desarrollo” . En Manual digítal Comercio 
Justo. Comercio Internacional. 

• Organización Mundial del Comercio. http://www.wto.org.  
 

2º Búsqueda y visionado de películas 
 

La segunda de las actividades programadas se desarrolla en el aula de 
informática del centro. Consistió en formar siete grupos de tres alumnos/as, los cuales 
tendrían que realizar una búsqueda selectiva de tres películas relacionadas con “el 
comercio justo y la cooperación al desarrollo”. 

Cada uno de los grupos aportó tres películas relacionadas con la temática y a 
nivel de gran grupo se votó la propuesta de visionar seis de ellas, por lo que se procedió 
a eliminar las repetidas y seleccionar las que el Grupo votara en función de sus 
intereses. 

La propuesta del alumnado fue visualizar 'En un mundo libre' de Ken Loach; 
'Pesadilla de Darwin' de Hubert Sauper; 'In this world' de Michael Winterbottom; 
'Crash' de Paul Hagis; 'Persépolis', de Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud, y 
'Diamante de sangre' de Edward Zwick, 

Decididas las películas, el profesor les adjunta un documento-ficha que 
trabajarán cada uno de los alumnos/as.   

Las preguntas son: ¿Qué te sugiere este título?;¿De qué trata esta película?; 
¿Cuál es la relación entre la película y su título?; ¿Cuál es la primera imagen de la 
película?; ¿Cómo empieza la película y porque crees que empieza así? ¿Qué 
expectativas despierta en la audiencia?; ¿En que imagen termina la película? Explica el 
efecto que pretende crear o crea en el espectador; y, ¿Cuál es la orden cronológico de la 
película? ¿Señala  tres secuencias que consideres más importantes?  y, ¿Qué valores 
culturales o sociopolíticos presenta, propone, enfatiza o crítica la película?  

Después de la visualización de cada película se procede a confeccionar el 
documento-ficha de forma individual y posteriormente cada uno comenta una pregunta 
al resto de  de los alumnos/as aportando su visión, produciéndose una discusión a nivel 
de gran grupo, ya que existen visiones diferentes. Esto conlleva un pequeño debate que 
enriquece la construcción del conocimiento y sensibilización hacia el tema del comercio 
justo. 

 
3º.- Búsqueda de libros y elaboración listado con sus referencias 
 

La tercera actividad consistió en la búsqueda y selección de materiales 
bibliográficos confeccionando un listado de referencias. Para ello, se formaron siete 
grupos de tres alumnos/as con el objetivo de elaborar un listado de fichas bibliográficas 

http://www.wto.org
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para tener su propia biblioteca virtual y a su vez tener materiales localizados con el 
objetivo de poder ampliar conocimientos sobre el tema. 

Cada grupo aportó al resto de la clase las referencias bibliográficas y se 
constituyó una gran base de datos bibliográficos sobre contenidos referentes al comercio 
justo. 

 
 

4º.- Búsqueda de fotografías 
 

La siguiente actividad se realizó en el aula de informática del centro y cada uno 
de los alumnos tenía que buscar y seleccionar las tres imágenes más representativas de 
“un comercio justo” poniéndole un título a la fotografía. 

A través de un proyector-cañón se presentó al resto de la clase cada una de las 
fotografías. Se trataba de que cada uno de los alumnos/as pusiera  título a cada una de 
las fotos y expresar lo que sentían y lo que les aportaban esas imágenes. 

 
5º.- Reflexión: ¿cómo puedes contribuir al comercio justo? 
 

En este momento se plantea una situación de reflexión individual.  Se trata de 
que cada alumno/a escriba su aportación. Posteriormente, a nivel de gran grupo se hace 
una puesta en común y cada uno expresa su opinión.  

Recogemos algunas de sus aportaciones, podemos contribuir: “comprando 
productos referentes al comercio justo”, “comprando en tiendas de comercio 
justo”,”buscar las tiendas de comercio justo en mi ciudad y comprar en ellas” “tener mi 
propia tienda de comercio justo”.  

Entre todos valoramos que cada una de sus aportaciones habían sido válidas y 
que podrían contribuir mejor a ese comercio justo. Llegado este momento, les 
preguntamos ¿Creéis que podríais constituir vuestra propia tienda de comercio justo? 
¿cómo?.  

Unos comentan que “sería difícil porque existen pocas y no saben como sería 
factible constituirla”. Otros dicen que “todo es cuestión de proponerselo y de tener los 
objetivos bien definidos”.  

El profesor les motiva y les comenta que como tienen que impartir el módulo de 
gestión de la compraventa y también el módulo de marketing en el punto de venta pues 
sería posible el realizar un Proyecto de creación de un punto de venta como una tienda 
de comercio justo. El profesor les plantea: ¿Os interesa este Proyecto? ¿Queréis que 
investiguemos sobre ello?  

Se genera un ambiente motivador en el aula, los alumnos están sensibilizados 
por la temática. Recogemos sus palabras: “podíamos ver que otras tiendas hay de 
comercio justo en la ciudad y ver que productos ofertan”, “También nos gustaría saber 
con quién poder contactar para que nos suministraran productos de ese tipo”, “A mí me 
gustaría poder tener mi propia tienda de comercio justo y conocer todas las estrategias 
que se tienen que hacer en una tienda para vender más”.  

Como observamos, los alumnos/as se sienten motivados por la idea y afirman 
que sería una manera de poder aprender a través de situaciones reales y a su vez estudiar 
la asignatura. Nosotros, como docentes tratamos de plantear una metodología en 
formación profesional que facilite un aprendizaje relevante y vinculado a los diferentes 
perfiles profesionales. 
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Es por ello que el profesor les propone establecer la implantación de un espacio 
comercial de “comercio justo”. Los alumnos/as responden satisfactoriamente e 
ilusionados así que nos ponemos a la tarea (inicio del PROYECTO) 

Se propone crear grupos de trabajo en el que cada uno tendrá que implantar su 
propio punto de venta relacionado con el comercio justo. 

 
RESULTADOS 
 

El alumnado para poder implantar un espacio comercial ha obtenido la 
información necesaria definiendo el espacio comercial, adoptando una imagen 
corporativa y posicionándose respecto de la competencia, planificando unos objetivos 
comerciales y simulando unos acuerdos con determinados proveedores.  

Para ello en primer lugar tenían que situar geográficamente y de forma 
estratégica el punto de venta en la ciudad.  En cada punto de venta tenían que localizar 
sobre plano las zonas “frías y calientes” existentes y a su vez analizar los gustos y 
preferencias, tendencias de consumo, perfil, estilo de vida de los consumidores de 
“comercio justo”.  

Respecto a los productos a ofrecer han obtenido información de sus 
características, atributos, categoría, trazabilidad, gama de productos, etc. 

Respecto a las técnicas de merchandising han logrado aprender la distribución de 
espacios interiores y exteriores, iluminación, colores, ambientación musical, itinerarios 
y normativa de seguridad e higiene del establecimiento. 

Toda la información obtenida para la implantación del punto de venta de 
“Comercio Justo” se organizó e interpretó, obteniéndose las conclusiones necesarias en 
la definición de los elementos del interior y exterior del establecimiento comercial que 
requiere el proyecto de implantación. 

También se determinó el diseño de implantación de elementos tanto de interior 
como de exterior del punto de venta en lo que poder conseguir la imagen y objetivos 
deseados, de acuerdo con toda la información disponible, normativa vigente y 
especificaciones recibidas.  

El alumnado ha investigado sobre los trámites administrativos necesarios para la 
obtención de las licencias y autorizaciones en los órganos competentes. Y después de 
tener toda la información elaboraron un plan de implantación del espacio comercial de 
acuerdo con un presupuesto disponible. Diseñaron un Cronograma en el que se 
marcaban las tareas y los tiempos necesarios para la ejecución de la implantación del 
espacio comercial. 
 
CONCLUSIONES 

 
Esta mirada hacia las diferentes culturas desde el comercio justo, ha 

posibilitado que nuestros alumnos/as reflexionen sobre las desigualdades que existen en 
el mundo, tanto económicas como culturales y sociales. Han tenido la oportunidad de 
aprender a valorar y respetar las diferencias culturales y sociales analizando las 
relaciones Norte-Sur.  

Esta experiencia ha hecho posible: 
• Incrementar la capacidad crítica y fomentar hábitos de consumo 

solidario. 
• Conocer, analizar y valorar otras sociedades y reflexionar sobre nuestros 

comportamientos y hábitos de consumo. 
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• Conocer las diferencias entre el comercio tradicional y el Comercio 
Justo. 

• Reflexionar sobre la posibilidad de que unas relaciones comerciales 
justas pueden disminuir las diferencias económicas entre países y a su 
vez incrementar el bienestar de los más desfavorecidos. 
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