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RESUMEN 

La implementación de aplicaciones móviles y web para la comercialización de productos es un desafío 

para la sociedad agrícola actual. Estas tecnologías son herramientas clave para mejorar la eficiencia del 

mercado, incrementar los ingresos de los agricultores y abordar los desafíos específicos que enfrenta la 

agricultura. Este estudio presenta un análisis sistemático de la literatura sobre la implementación de 

aplicaciones móviles y web para la comercialización de productos agrícolas, con el objetivo de identifi-

car brechas de conocimiento y necesidades de investigación. Los resultados muestran una brecha en el 

desarrollo de estrategias tecnológicas para la venta directa de productos por parte de productores rurales, 

y la necesidad de crear modelos y metodologías innovadoras para guiar el diseño y desarrollo de solu-

ciones tecnológicas. La conclusión subraya la necesidad de desarrollar procesos metodológicos y tecno-

lógicos que consideren las necesidades de los campesinos, y se sugieren futuras investigaciones y desa-

rrollos en países con escasa investigación en este campo. 

 

Cite this article as:D. Hurtado-Méndez, J. López-Ledezma, L. 

Orozco-García, M. Orozco-García, G. Chanchí Golondrino “Uso de 

aplicaciones móviles y web para el fortalecimiento de la activi-

dad comercial de productos agrícolas: una revisión sistemática”, 

Prospectiva, Vol 23, N° 2, 2025. 

 

mailto:lmorozco@unicauca.edu.co
http://doi.org/


 

  

 

PROSPECTIVA VOL 23 N2. 
 

 

Palabras clave: Aplicaciones móviles (AM), aplicaciones web (AW), productos agrícolas (PA), sisté-

mico, agricultura, comercialización. 

 

ABSTRACT 

The implementation of mobile and web applications for the commercialization of products is a challenge 

for the current agricultural society. These technologies are key tools to improve market efficiency, in-

crease farmers' income, and address the specific challenges faced by agriculture. This study presents a 

systematic analysis of the literature on the implementation of mobile and web applications for the com-

mercialization of agricultural products, with the aim of identifying knowledge gaps and research needs. 

The results show a gap in the development of technological strategies for direct sales of products by 

rural producers, and the need to create innovative models and methodologies to guide the design and 

development of technological solutions. The conclusion highlights the need to develop methodological 

and technological processes that consider the needs of farmers and suggests future research and devel-

opment in countries with limited research in this field. 

 

Keywords: Mobile applications (AM), web applications (AW), agricultural products (PA), systemic, 

agriculture, marketing. 

 

1. Introducción 

La agricultura, sector vital para la economía global, se enfrenta a una transformación digital que promete 

fortalecer los procesos comerciales y por ende la productividad, lo anterior a través de la automatización 

de procesos, el análisis de datos y la gestión de operaciones agrícolas [1]–[4]. En ese sentido, de acuerdo 

con [5], la transformación digital en la agricultura contribuye a la formación de ventajas competitivas, 

aumenta la eficiencia del sistema de gestión y moderniza los sistemas de gestión en los complejos 

agroindustriales. Por otra parte, de acuerdo con [6], [7], la transformación digital en la agricultura ofrece 

ventajas como la mejora de la eficiencia, la mejora de la calidad de los productos y la reducción de 

costos para un futuro sostenible. Así mismo, la transformación digital permite contribuir con la sosteni-

bilidad, al reducir las emisiones de carbono y promover prácticas agrícolas más verdes y sostenibles 

[8]–[11].  

 

La digitalización de la agricultura conduce a un crecimiento en la productividad, la reducción de los 

costos improductivos y el aumento de la seguridad alimentaria para las regiones y el país en su conjunto 

[12]. Del mismo modo, esta digitalización ha venido transformando la dinámica del conocimiento agrí-

cola, mejorando la toma de decisiones a través de nuevos procesos impulsados por datos y fomentando 

nuevas oportunidades de aprendizaje [13]–[15]. En este sentido, las AW y AM se han convertido en 

herramientas esenciales para mejorar la gestión, comercialización y distribución de PA. 

 

En concordancia con lo anterior, el uso de aplicaciones móviles como estrategia para la comercialización 

agrícola ha mostrado resultados prometedores. Así, por ejemplo, un estudio realizado en 2018 analiza 

cómo una aplicación móvil puede fortalecer la comercialización de PA en mercados locales, mejorando 

la eficiencia y reduciendo los costos operativos [16]. De manera similar, una estrategia digital desarro-

llada en 2020 ha demostrado ser eficaz en la mejora de la gestión comercial agrícola, integrando tecno-

logías de la información para optimizar procesos logísticos y comerciales [17]. 

 

Las AM y AW multiplataforma también juegan un papel crucial en la transformación digital del sector 

agrícola. Investigaciones recientes describen la implementación de aplicaciones que permiten la comer-

cialización directa de productos, facilitando la conexión entre agricultores y consumidores [18]. Ade-

más, la gestión administrativa de estas aplicaciones ha sido objeto de estudio, destacando la importancia 

de una administración eficiente para el éxito de estas herramientas digitales [19]. 

 

El análisis de mercado es fundamental para la implementación de estas tecnologías. En este sentido, un 

estudio de 2019 evaluó la viabilidad de introducir aplicaciones móviles para la comercialización de PA 
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en mercados específicos, proporcionando una base sólida para futuras implementaciones [20]. Propues-

tas para el desarrollo de aplicaciones específicas, como las destinadas a la gestión de información geo-

gráfica (SIG), han sido elaboradas para facilitar la planificación y distribución de PA [21]. 

 

Además, los planes de negocios diseñados para la comercialización de vegetales frescos mediante apli-

caciones móviles muestran cómo las tecnologías digitales pueden transformar la cadena de suministro 

agrícola, mejorando la eficiencia y reduciendo desperdicios [22]. El uso de tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) ha sido ampliamente documentado, subrayando su impacto positivo en la mo-

dernización del comercio agrícola [23]. 

 

Finalmente, propuestas para aplicativos web destinados a mejorar la comercialización agrícola subrayan 

la importancia de plataformas digitales integradas que faciliten la gestión y distribución de PA, conec-

tando de manera eficiente a productores y consumidores [24]. Estudios sobre el desarrollo de aplicacio-

nes móviles para el marketing agrícola también destacan los beneficios de estas tecnologías en términos 

de alcance y accesibilidad [25]. A pesar de los anteriores beneficios, la digitalización tiene diferentes 

desafíos como la brecha digital, la resistencia al cambio y la necesidad de hacer inversiones significati-

vas tanto en infraestructura como en capacitación [1], [14], [15].  

 

A partir de lo anterior, en el presente artículo se propone el desarrollo de una revisión sistemática cen-

trada en evaluar cómo estas tecnologías están siendo implementadas y su impacto en la actividad co-

mercial agrícola. Esta revisión sistemática reúne una amplia gama de estudios y casos prácticos, propor-

cionando una visión integral de cómo las AM y AW están transformando el comercio agrícola. A través 

del análisis de metodologías, modelos y marcos de referencia, se busca no solo documentar los avances 

y beneficios observados, sino también identificar las barreras y desafíos que persisten. Las recomenda-

ciones resultantes de esta revisión servirán como guía para futuras investigaciones y políticas de desa-

rrollo tecnológico en el ámbito agrícola. 

 

2. Metodología Considerada 

 

Para establecer una base del conocimiento en el área de las estrategias para fortalecer la actividad pro-

ductiva y comercial de los campesinos a través de las TIC, este articulo realizó una adaptación de las 

técnicas de mapeo sistemático presentadas en [26]–[28], la cual se compone de 5 etapas metodológicas 

(ver Figura 1).   

 

Figura 1. Proceso de mapeo sistemático. Fuente: Adaptado de [26].  

Figure 1. Systematic Mapping Process. Source: Adapted from [26]. 
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El uso de estas técnicas facilita una comprensión más detallada del campo de la comercialización de PA 

mediante el uso de AM y AW, organizando las investigaciones publicadas en diversas categorías y des-

cubrir áreas del conocimiento que aún no se han explorado. A continuación, se describen las cinco etapas 

para llevar a cabo el mapeo sistemático.  

 

3.1 Definición de las preguntas de investigación 

 

La presente revisión sistemática tiene como objetivo principal conocer las investigaciones realizadas en 

torno a las (AM) y (AW) para la promoción de (PA). Se busca identificar los aportes clave de estos 

estudios y comprender las tendencias emergentes en este campo. Para obtener una visión integral del 

tema, se plantean las tres preguntas de investigación (PI) listadas a continuación. 
 

• RQ1. ¿Cuáles son las áreas de alto interés para la comunidad científica con respecto a las (AM) 

y (AW) para el fortalecimiento del comercio de PA en la última década? 

• RQ.2. ¿Cuáles son las contribuciones más significativas de la investigación en torno a las (AM) 

y (AW) para la promoción de (PA)? 

• RQ3. ¿Qué aspectos aún no se han explorado a profundidad y podrían brindar una comprensión 

más amplia y nuevas aplicaciones de las (AM) y (AW) para impulsar el comercio de (PA) desde 

una perspectiva de desarrollo de software innovador? 
 

3.2 Realización del proceso de búsqueda 
 

La búsqueda se llevó a cabo en tres bases de datos seleccionadas por su relevancia en la comunidad 

científica: SCIENCE DIRECT, GOOGLE SCHOLAR, RESPOSITORIOSU, se emplearon tres cadenas 

de búsqueda diferentes, las cuales se listan a continuación. Cabe mencionar que se realizaron búsquedas 

en inglés y español, considerando estudios publicados desde el 2013 hasta 2023, lo que resulto en un 

total de 679 texto científicos. 
 

• Cadena 1: “("app" OR "mobile app" OR "Web application" OR "application") AND ("agriculture" 

OR "agricultural") AND ("Market" OR "Markets" OR "Trading" OR "Commerce") AND ("Farm 

Products" OR "Agricultural Products" OR "Produce" OR "Crops")”.  

• Cadena 2: “("Estrategia digital" OR "Tecnología") AND ("Comercialización" OR "Venta") AND 

("Innovación" OR "Mercado")”. 

• Cadena 3: “Estrategia tecnológica para la comercialización”.  
 

3.3 Selección de artículos 

 

Dentro del proceso de selección de estudios, se establecieron dos criterios para determinar su relevancia: 

i) Inclusión: Artículos publicaciones académicas como maestrías o tesis que presentaran propuestas con-

cretas para la comercialización de (PA) como se muestra en [29], [30]; estrategias para lograr un avance 

tecnológico en la comercialización de (PA) en el entorno digital como en [31]–[33]. Esto incluía modelos 

de negocio innovadores, análisis de mercado y estrategias de marketing, ii) Exclusión: Artículos que no 

contuvieran propuestas con fundamento social, los cuales no abordaban aspectos sociales importantes, 

como el impacto en las comunidades locales, mejora en la calidad de algunos sectores y la creación de 

empleo. Al realizar el proceso de selección se obtuvo un total de 40 artículos científicos relevantes para 

la investigación. 
 

3.4 Clasificación de artículos 

 

Los 40 estudios elegidos se examinaron detalladamente para categorizarlos en tres facetas distintas (ver 

Fig.2): i) Faceta temática, ii) Faceta de Investigación se refiere al tipo de estudio y iii) Faceta de contri-

bución: categorías o áreas donde estos estudios están contribuyendo. De este modo, en la Tabla 1 se 

presentan los resultados obtenidos para cada una de las 3 cadenas de búsqueda definidas en las bases de 
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datos, así como los estudios seleccionados por cada cadena. De este modo, se presentan los estudios 

encontrados en Science Direct, Google Scholar y en diferentes repositorios universitarios.  
 

 

 

 

Tabla 1. Estudios encontrados y seleccionados a partir de las cadenas de búsqueda definidas. 

Table 2. Studies retrieved and selected by each search query defined. 
 

Cadena de 

búsqueda 

Cantidad de 

estudios en-

contrados 

Estudios en-

contrados 

en Science 

Direct 

 

Estudios en-

contrados 

en Google 

Scholar 

Estudios en-

contrados 

en Reposito-

rios Univer-

sitarios 

Estudios Se-

leccionados 

Precisión 

(%) 

Cadena 1 278 5 7 4 16 16% 

Cadena 2 190 3 5 3 11 11% 

Cadena 3 211 3 5 5 13 13% 

 

 

 
 

Figure 2. Clasificación de estudios realizada. Fuente: Elaboración propia.  

Figure 2. Classification of studies completed. Source: Author's own elaboration. 

 
 

3.5 Proceso de extracción de datos y mapeo 

 

Para analizar de manera precisa y concisa los 40 artículos seleccionados, se utiliza un formulario de 

extracción de datos en Excel para obtener información clave como el título, año de publicación, país, 

tipo de publicación (artículos científicos, tesis de grado y maestría ), base de datos, una descripción en 

donde se menciona cual fue el objetivo de los investigadores, que logros y contribuciones hicieron, 

además se indican las deficiencias relacionadas con el problema de investigación en caso de existir. Al 

finalizar el proceso, cada artículo se clasifica según su faceta de investigación y de contribución, lo que 
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permite un análisis más profundo y organizado de la literatura, lo cual ayuda a la identificación de pa-

trones y las tendencias de las investigaciones científicas. 
 

3. Resultados 

 

A nivel de los resultados, en primer lugar, se presenta un diagrama de dispersión x-y con burbujas para 

ilustrar las tres facetas del mapeo sistemático. Este mapa visual facilita la comprensión de la frecuencia 

de publicaciones en cada categoría de faceta, permitiendo identificar los enfoques predominantes en la 

investigación previa, las brechas actuales y las áreas potenciales para futuros estudios (Ver Fig. 3).  
 

Figura 3.  Diagrama de visualización del mapeo sistemático. Fuente: Elaboración propia. 

Figure 3. Visualization diagram of systematic mapping. Source: Author's own elaboration. 
 

 
El tamaño de cada burbuja es proporcional al número de documentos que se encuentran en la intersec-

ción de las categorías correspondientes a las coordenadas de dicha burbuja. El diagrama revela: i) en el 

cuadrante 1, la relación entre la faceta temática (eje y) y la faceta de contribución (eje x), y ii) en el 

cuadrante 2, la relación entre la faceta temática (eje y) y la faceta de investigación (eje x). 
 

En el cuadrante 1 es posible observar que existe, en primera instancia, una tendencia hacia textos cien-

tíficos que abordan el tema de aplicaciones en agricultura (CADENA 1) con 16 documentos, equivalen-

tes al 32%, donde 7 estudios contribuyen al desarrollo de modelos, metodologías o marcos de referencia, 

y 9 a soluciones tecnológicas. En segunda instancia, se encuentran estudios sobre estrategias digitales y 

tecnología para la comercialización (CADENA 2) con 11 documentos, equivalentes al 22%, donde 4 

contribuyen a modelos y marcos de referencia, y 7 a soluciones tecnológicas. En tercera instancia, se 

observa un número significativo de documentos referentes a estrategia tecnológica para la comerciali-

zación (CADENA 3) con 13 documentos, equivalentes al 26%, donde 4 presentan modelos y marcos de 

referencia, 7 soluciones tecnológicas, y 2 contribuyen a la formulación de políticas, normas y guías. 

 

Por otro lado, el cuadrante 2 muestra que un gran número de estudios fueron clasificados en la categoría 

de evaluación de la investigación (32 documentos en total: 14 para CADENA 1, 8 para CADENA 2, y 

10 para CADENA 3), representando aproximadamente el 64% de los estudios. Con base en el diagrama, 

es posible observar que hay pocos estudios que han intentado abordar aspectos filosóficos y teóricos (1 

documento para CADENA 3), y las revisiones y mapeos de información tienen una presencia limitada 

(1 documento para CADENA 1, 3 para CADENA 2, y 1 para CADENA 3). 
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La ausencia de documentos en ciertas categorías, como políticas, normas y guías para CADENA 1 y 

CADENA 2 en el cuadrante 1, y artículos filosóficos y teóricos para CADENA 1 y CADENA 2 en el 

cuadrante 2, sugiere brechas de conocimiento que podrían ser abordadas en futuras investigaciones. 

Estos vacíos indican la necesidad de desarrollar marcos regulatorios y profundizar en los fundamentos 

conceptuales de las aplicaciones y estrategias estudiadas. 

 

La Tabla 2 presenta los estudios más significativos para el análisis de caso conducido en este artículo. 

Estos trabajos están clasificados según las categorías de la faceta temática (F.T.). Además, se ofrece una 

descripción de los contenidos comunes de estos estudios y las brechas identificadas.  
 

Tabla 3. Descripción de los hallazgos más relevantes obtenidos a partir de las cadenas de búsqueda. 

Table 4. Description of the most relevant findings obtained from the search queries. 

 
 

Cadena de 

búsqueda 
Descripción Estudios Brechas identificadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADENA1 

 

Los artículos analizan la adop-

ción de tecnologías digitales en 

la agricultura, como aplicacio-

nes móviles, plataformas web y 

redes sociales. También se enfo-

can en el marketing digital para 

comercializar PA y en los bene-

ficios para pequeños producto-

res, mejorando su gestión y ac-

ceso a mercados. Proponen mar-

cos para desarrollar ecosistemas 

de innovación digital y presen-

tan casos prácticos en países 

como India y China. 

 

[34] 

[35] 

[36] 

[23] 

[37] 

 

Algunas brechas que presentan son: 

cobertura geográfica limitada, fal-

tando ejemplos de Latinoamérica; 

análisis superficial de soluciones 

tecnológicas; impacto cuantificado 

de forma limitada; factores de 

adopción y barreras poco explora-

dos; estrategias de implementación 

no muy detalladas; y falta de pers-

pectiva de diferentes actores como 

productores, cooperativas etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADENA 2 

Los artículos comparten un en-

foque en AM y AW para el sector 

agrícola, analizando sus caracte-

rísticas, funcionalidades y ten-

dencias. Destacan el potencial 

de estas tecnologías para benefi-

ciar a pequeños agricultores y 

productores, facilitando la co-

mercialización, distribución, ac-

ceso a información y servicios. 

Además, cubren casos y ejem-

plos en diversas regiones como 

Asia y África, mostrando el im-

pacto y aplicación de estas solu-

ciones tecnológicas en distintos 

contextos geográficos. 

 

[38] 

[39] 

[40] 

[25] 

 

 

Las lagunas incluyen la falta de 

análisis detallado del impacto cuan-

titativo en indicadores clave, una 

exploración limitada de las pers-

pectivas y experiencias de los usua-

rios finales (agricultores), estrate-

gias y modelos para la implementa-

ción y adopción no muy desarrolla-

dos, cobertura geográfica limitada 

con pocos ejemplos de Latinoamé-

rica u otras regiones, y un estudio 

insuficiente de las barreras y facto-

res que facilitan o dificultan la 

adopción de estas tecnologías. 

 

 

 

 

 

Los artículos comparten un en-

foque en analizar el potencial y 

los desafíos del uso de aplicacio-

nes móviles y estrategias de mar-

[41] 

[19] 

[42] 

[43] 

[44] 

Si bien los artículos abordan aspec-

tos clave, algunas brechas notables 

son la falta de análisis cuantitativo 

detallado sobre el impacto real lo-

grado en métricas como aumento de 
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CADENA3 

keting digital por parte de agri-

cultores y productores para co-

mercializar más eficazmente sus 

productos. Exploran factores 

que influyen en la adopción, pa-

trones de utilización, estrategias 

implementadas ante situaciones 

como la pandemia, y casos prác-

ticos en países como India, 

Ecuador y Argentina. 

 

 

ventas, eficiencia, etc. Además, las 

perspectivas y experiencias directas 

de los agricultores usuarios finales 

no están muy exploradas. Otra bre-

cha es que, si bien se mencionan ba-

rreras, no se profundiza en propo-

ner modelos o estrategias específi-

cas para superar esos desafíos de 

adopción. 

 

Al abordar la pregunta de investigación RQ1 sobre los temas de interés para la comunidad científica, se 

observa un campo de estudio amplio y dinámico en las AM y AW para el fortalecimiento del comercio 

de PA. Los investigadores han concentrado sus esfuerzos en la formulación de modelos, metodologías 

y el desarrollo de soluciones tecnológicas específicamente diseñadas para mejorar la eficiencia y efec-

tividad en este sector. 

 

El análisis revela una marcada tendencia hacia la creación y validación de herramientas prácticas, con 

un énfasis significativo en la evaluación de la investigación. Esta orientación refleja el interés de la 

comunidad científica por generar conocimientos aplicables y soluciones tangibles que puedan impactar 

directamente en la optimización de los procesos comerciales de PA. 

 

En respuesta a la pregunta RQ2 sobre los principales aportes de los estudios, se destaca que la mayoría 

de las contribuciones significativas se centran en la creación de modelos, metodologías y marcos de 

referencia, así como en el desarrollo de diversas soluciones tecnológicas aplicables al comercio de PA 

tal y como se evidencia en el estudio [34]. En este estudio se presenta un marco para analizar y diseñar 

ecosistemas de innovación digital en el sector agroalimentario el cual consta de seis conceptos clave: 

estrategia de innovación, organización de la innovación, red de innovación, proceso de innovación, ob-

jeto de innovación e infraestructura de innovación. Estos conceptos proporcionan una estructura integral 

para entender y mejorar la adopción de tecnologías digitales en la agricultura con 21 principios de diseño 

para fomentar ecosistemas de innovación digital viables. Estos principios enfatizan un enfoque ágil y de 

múltiples actores que involucra infraestructura de colaboración técnica, participación de usuarios como 

los agricultores y planificación estratégica de proyectos.  

 

Existen oportunidades significativas para usar datos que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de la 

producción de alimentos, pero esto requiere la integración de diversas funcionalidades y actores como 

la intervención del gobierno en diferentes niveles. El artículo presenta casos de estudio como la plata-

forma FIspace, la cual es una plataforma de colaboración empresarial (B2B) que está diseñada para la 

utilización de redes empresariales colaborativas en sectores agroalimentarios en donde tienen diferentes 

aplicativos como la conexión de compradores con proveedores, el acceso a la información del mercado 

y la gestión de inventario de logística entre otras. 

 

Además, un estudio reciente [38] identificó y categorizó las aplicaciones móviles indias relacionadas 

con la agricultura y los sectores aliados. Los hallazgos revelan que las aplicaciones de aprendizaje y 

referencia son las más utilizadas con un 26.67%, seguidas por las aplicaciones de gestión agrícola con 

un 20.00%. Las aplicaciones de datos de mercado, específicas de cultivos y de conexión social repre-

sentan cada una el 13.33% del uso. Las aplicaciones de negocios y de enfermedades y plagas tienen el 

menor porcentaje de uso, con un 6.67% cada una. Estas aplicaciones móviles facilitan diversas funcio-

nalidades como el intercambio de información sobre prácticas agrícolas, el acceso a datos relevantes del 

mercado, la gestión de enfermedades y plagas, el aprendizaje sobre técnicas de cultivo, y la conexión 

social entre agricultores para compartir conocimientos y experiencias. 

 

En última instancia, para abordar la pregunta RQ3 sobre los aspectos que aún no se han investigado en 

profundidad y que podrían ofrecer una comprensión más amplia y nuevas aplicaciones de las AM y AW 
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para promover el comercio de (PA) desde una perspectiva innovadora de desarrollo de software. El 

resultado del mapeo sistemático sugiere una oportunidad  a el desarrollo de estrategias tecnológicas 

específicamente diseñadas para la comercialización directa de PA desde los productores rurales, la crea-

ción de modelos, metodologías y marcos de referencia innovadores que puedan guiar el diseño y desa-

rrollo de soluciones tecnológicas enfocadas en esta comercialización directa, y la documentación y re-

porte de experiencias prácticas de implementación y uso de estas soluciones en contextos rurales, lo cual 

brindaría información valiosa sobre las necesidades y desafíos específicos de esta área. 

 

Si bien existen algunas soluciones en países como India o Tailandia, no se encuentran disponibles en 

Latinoamérica. Hay estudios de lugares donde se necesita, pero no se desarrolla ninguna solución; tal 

como se muestra en [17], [19], [22] donde se han identificado vacíos significativos en la implementación 

de tecnologías adecuadas que puedan abordar los desafíos únicos de estos contextos.  

 

Por otro lado, hay casos donde se desarrolla una solución web sin realizar un estudio clave para deter-

minar las necesidades específicas. En [42], por ejemplo, se desarrolló una estrategia tecnológica debido 

a la emergencia sanitaria del COVID-19, pero no se hizo un estudio previo para identificar las necesi-

dades particulares de esa población en específico. 

 

Esto resalta la importancia de llevar a cabo investigaciones exhaustivas y contextualizadas que conside-

ren las particularidades de cada región, y de desarrollar soluciones que no solo sean tecnológicamente 

innovadoras, sino también cultural y económicamente viables para los productores rurales. 

 

La creación de un marco de trabajo robusto y adaptable, basado en estudios de caso y experiencias 

prácticas, podría transformar la comercialización agrícola, empoderando a los productores locales y pro-

moviendo un desarrollo sostenible a través de la tecnología. 

 

4. Discusión 

 

Los resultados obtenidos en este artículo destacan una tendencia significativa hacia la creación de mo-

delos metodológicos y el desarrollo de soluciones tecnológicas para mejorar el comercio de PA, similar 

a lo encontrado en estudios previos como los de [34], [45]. Sin embargo, este artículo va más allá al 

proporcionar un enfoque estructurado mediante la formulación de marcos integrales, lo que contrasta 

con otros trabajos que se concentran más en la descripción de aplicaciones específicas [46], [47]. Ade-

más, se observa una disparidad geográfica en la investigación, con una notable falta de estudios en La-

tinoamérica, una brecha que este artículo subraya más que otros trabajos previos [32], [35]. 

 

Al comparar estos hallazgos con los de otros estudios, se destacan tanto similitudes como diferencias 

clave. Las coincidencias abarcan el reconocimiento del potencial transformador de las tecnologías digi-

tales en la agricultura y la identificación de barreras significativas para su adopción, aspectos que tam-

bién se encuentran en trabajos como [35], [41].  

 

Las diferencias, por otro lado, se manifiestan en el enfoque más metodológico y estructurado de este 

artículo, que proporciona marcos y estrategias adaptables, algo que no siempre es abordado con tanto 

detalle en otros estudios [46], [48]. Además, este trabajo destaca la falta de estudios y aplicaciones en 

regiones específicas como Latinoamérica, sugiriendo un campo de investigación que otros estudios no 

siempre mencionan con tanta claridad [36], [49]. 

 

Interpretando los resultados del mapeo sistemático, se evidencia la adopción de tecnologías digitales 

como las AM y AW, que están transformando los procesos de venta y distribución en el sector agrícola. 

Estas soluciones ofrecen beneficios significativos para pequeños productores, mejorando su acceso a 

mercados y optimizando su gestión. Aunque la diversidad de AM y AW y su estudio es amplio, no son 

claros los resultados de dichas soluciones tecnológicas o estudios, dado que el impacto es cuantificado 

de forma limitada dado que los resultados muestran que el desarrollo de ecosistemas de innovación 
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digital en el sector agroalimentario promete una transformación más profunda y sostenible en la comer-

cialización, sin embargo, los resultados también revelan importantes brechas, como la falta de estudios 

cuantitativos detallados sobre el impacto real de estas tecnologías y una exploración limitada de las 

perspectivas de los usuarios finales, como los agricultores y los compradores. 

 

Para abordar estas limitaciones y potenciar el impacto positivo de la tecnología en la comercialización 

de PA, se recomienda realizar un análisis exhaustivo de las necesidades reales de los campesinos. Los 

resultados revelan que se debería combinar en futuras investigaciones y desarrollos métodos cuantitati-

vos y cualitativos, incluyendo encuestas y entrevistas, para identificar las principales dificultades en la 

comercialización de PA y desarrollar estrategias de implementación adaptadas al contexto socioeconó-

mico específico, detallando el lugar donde se realizará. 

 

Tal enfoque permitiría el desarrollo de aplicaciones que faciliten de manera más eficaz la conexión de 

los campesinos con el entorno digital, mejorando así significativamente los procesos de comercializa-

ción de PA. Además, se sugiere que al realizar investigaciones de AM y AW se realice un análisis de 

mercado, como se evidencia en el estudio [50], donde se analiza el sector, la competencia, se define 

detalladamente el producto o servicio y el segmento del mercado.  

 

Este estudio presenta varias fortalezas notables, como la sistemática revisión de investigaciones recien-

tes y relevantes sobre AM y AW para la promoción de PA, proporcionando un enfoque metodológico y 

estructurado que puede ser adoptado por otros investigadores y desarrolladores. Además, se destacan 

contribuciones significativas y se identifican áreas no exploradas que requieren más investigación, lo 

cual enriquece la comprensión y el desarrollo de tecnologías digitales en la agricultura [17], [25]. Sin 

embargo, es importante reconocer también las limitaciones de esta revisión. En primer lugar, el alcance 

temporal está limitado a estudios publicados entre 2013 y 2023, lo que puede excluir investigaciones 

importantes anteriores. Además, la revisión se restringe a estudios en inglés y español, lo que introduce 

un sesgo lingüístico y geográfico, limitando potencialmente la inclusión de estudios significativos en 

otros idiomas. Estas limitaciones deben tenerse en cuenta al interpretar los hallazgos y conclusiones del 

artículo, ya que reflejan solo una parte del panorama global de las tecnologías digitales en la agricultura 

[39], [42], [51], [52]. 

 

En futuras investigaciones y desarrollos en países donde hay una escasa investigación y desarrollo en el 

uso de AM y AW para la comercialización de (PA) como los países latinoamericanos se recomienda: 1. 

Desarrollar una solución tecnológica que aborde y solucione los principales problemas o inconvenientes 

identificados en el proceso de comercialización de los campesinos.  2.  Implementar un sistema para 

realizar una evaluación del impacto del desarrollo en la comunidad campesina, que incluya indicadores 

cuantitativos específicos. Este sistema debe enfocarse en medir el rendimiento de ventas, la cantidad de 

dificultades de comercialización solucionadas y otros parámetros relevantes que demuestren la efectivi-

dad de las soluciones tecnológicas. 3. Independientemente del resultado, es crucial compartir con la 

comunidad científica las estrategias implementadas, los desafíos enfrentados y las soluciones desarro-

lladas. 

 

4. Conclusiones y Trabajos Futuros 

 

El objetivo principal de este estudio es desarrollar un mapeo sistemático de la literatura relacionada con 

el uso de AM y AW para el fortalecimiento de la actividad comercial de PA. Es importante destacar que 

este tema es amplio dado que no se realiza bajo una especificación de región de estudio. El análisis 

documental se aborda a partir de la formulación de 3 preguntas de investigación, lo que nos permite la 

realización del estudio de manera sistemática. 

 

Las áreas de mayor interés para la comunidad científica con respecto a las AM y AW para el fortaleci-

miento de la comercialización de PA son modelos, metodologías y el desarrollo de soluciones tecnoló-

gicas específicamente diseñadas para mejorar la eficiencia y efectividad en este sector. Últimamente 

temas como el marketing digital se han relacionado fuertemente con las AM Y AW, dado que es un 
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conjunto de estrategias que se utilizan de manera periódica en canales de interés para estas tecnologías 

como los canales de comunicación digitales. Las principales contribuciones de los estudios analizados 

se centran en la formulación de modelos, metodologías y marcos de referencia para la comercialización 

de PA junto con soluciones tecnológicas, sin embargo, se evidencian importantes brechas como la limi-

tada cobertura geográfica y el escaso análisis previo para el desarrollo de soluciones tecnológicas. Las 

investigaciones que tienen en cuenta aspectos filosóficos y teóricos son muy escasas, de igual manera 

se evidencia para las investigaciones que revisiones y mapeos de información. 

 

Basado en el mapeo sistemático realizado, una de las alternativas poco exploradas en el tema de AM y 

AW desde una perspectiva comercial es el desarrollo de estrategias tecnológicas especialmente diseña-

das para la venta directa de productos agrícolas por parte de los productores rurales, la creación de 

modelos, metodologías y marcos de referencia innovadores para guiar el diseño y desarrollo de solucio-

nes tecnológicas enfocadas en esta venta directa, y la documentación y reporte de experiencias prácticas 

de implementación y uso de estas soluciones en contextos rurales, lo cual proporcionaría información 

valiosa sobre las necesidades y desafíos específicos en esta área de investigación, esto sugiere la creación 

de un marco de trabajo sólido y flexible, fundamentado en estudios de caso y experiencias prácticas, que 

podría revolucionar la comercialización agrícola. Esta transformación empoderaría a los productores 

locales y promovería un desarrollo sostenible mediante el uso de tecnología. 

 

A partir de esta brecha se sugiere que para futuras investigaciones y desarrollos en países latinoameri-

canos con escasa investigación y desarrollo en el uso de AM y AW para la comercialización de productos 

agrícolas (PA), se recomienda desarrollar una solución tecnológica que aborde y solucione los principa-

les problemas o inconvenientes identificados en el proceso de comercialización de los campesinos. Ade-

más, se debe implementar un sistema para evaluar el impacto del desarrollo en la comunidad campesina, 

incluyendo indicadores cuantitativos específicos que midan el rendimiento de ventas, la cantidad de 

dificultades de comercialización solucionadas y otros parámetros relevantes que demuestren la efectivi-

dad de las soluciones tecnológicas. Independientemente del resultado, es crucial compartir con la comu-

nidad científica las estrategias implementadas, los desafíos enfrentados y las soluciones desarrolladas. 
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