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Resumen 

El problema de la investigación fue que no se ha encontrado una clasificación de la 

economía circular en la gestión de la cadena de suministro (GCS) por tipo de 

tecnología y por sectores de importación. El objetivo general de la investigación fue 

clasificar a la economía circular en la gestión de la cadena de suministro por tipo de 

tecnología y por sectores de importación. Se utilizó una metodología de tipo 

aplicada, con enfoque cualitativo y de diseño narrativo de tópicos, tomando como 

fuentes, información bibliográfica de artículos científicos. En los resultados, se 

obtuvo que las tecnologías como: Big Data(grandes datos), IOT(internet de las 

cosas) y Blockchain(cadena de bloques) ayudaron a mejorar la eficiencia en los 

eslabones de la (GCS) de la mano con la (EC), puesto que su aplicación brinda 

beneficios tales como: realizar seguimiento, maximizar el valor agregado, etc. Se 

concluye que la economía circular (EC) es primordial, ya que influye de manera 

positiva en la gestión de la cadena de suministro a través de la reutilización de 

materias primas utilizadas en los diferentes sectores. Para futuras investigaciones 

se recomienda continuar con el estudio en el sector de extracción, ya que es un 

sector más amplio de investigar. 
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Abstract 

The research problem was that no classification of circular economy in supply chain 

management (SCM) by technology type and by import sectors has been found. The 

general objective of the research was to classify the circular economy in supply 

chain management by type of technology and by import sectors. An applied 

methodology was used, with a qualitative approach and narrative design of topics, 

taking as sources, bibliographic information from scientific articles. In the results, it 

was obtained that technologies such as: Big Data (big data), IOT (internet of things) 

and Blockchain (blockchain) helped to improve efficiency in the links of the (GCS) 

hand in hand with the (CE), since their application provides benefits such as: 

tracking, maximizing the added value, etc. It is concluded that the circular economy 

(CE) is essential, since it positively influences the management of the supply chain 

through the reuse of raw materials used in the different sectors. For future research, 

it is recommended to continue with the study in the extraction sector, since it is a 

broader sector to investigate. 

Keywords: Circular economy, supply chain management, technology, sustainable 

development, sectors, recycling. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La industrialización mundial se ha visto de enormes proporciones de residuos 

producidos, los cuales se han aglomerado en el transcurso del tiempo. Para 

asegurar que las generaciones venideras tengan los recursos necesarios como 

alimentos, agua y progreso, es importante transcurrir de una economía lineal a 

una economía circular. La economía circular (EC) es un método que ha estado 

obteniendo terreno en los últimos años, ya que actualmente cuenta con un 

enfoque eficiente para alcanzar la sostenibilidad mundial, nacional y local (Halog 

& Anieke, 2021). De igual manera es un instrumento de desarrollo sostenible, 

dado que no solo abarca al problema de contaminación al final de la cadena 

productiva, sino que implementa procedimientos de diseño, producción y 

consumo, en el cual no supone continuar con la sobreexplotación de los recursos 

naturales; sino que por el contrario, busca que desde el diseño de los productos, 

se evite la contaminación y se disminuya la utilización de materias primas 

vírgenes. 

 
Desde hace tiempo que la fabricación lineal es completamente insostenible; 

sobreexplotando los recursos naturales, disminuyendo la existencia favorable de 

los productos, originando desechos y provocando polución innecesaria, y aun 

así, son demasiadas las compañías que continúan funcionando con procesos 

lineales (Mirzaei & Shokouhyar, 2022). Por tal motivo la (EC) apareció como un 

sistema alterno a la práctica lineal, que actualmente parece estar llegando a su 

final. 

 
Para que se realice una transformación a una (EC), las compañías no solo deben 

conocer, sino también intervenir en prácticas más sostenibles. Al mismo tiempo, 

deben innovar sus modelos de negocios, las formas en que plantean valor a sus 

clientes, considerando las facetas ambientales y sociales (Suchek et al., 2021). 

Cabe decir que, una de las principales preocupaciones de todos los países en el 

mundo, sean desarrollados o subdesarrollados, es entender mejor la gestión 

ambiental de las iniciativas destinadas a obtener el equilibrio económico. 
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Actualmente, la (EC) presenta una alternativa a la revolución medioambiental 

perjudicial, que va en mayor crecimiento, brindando así la oportunidad de una 

ayuda económica. Al mismo tiempo es un centro de interés, entre los que tienen 

compromisos empresariales, ya que la (EC) estipula un importante empuje para 

conseguir un crecimiento sostenible, sin embargo, rara vez estas la adoptan (Liu 

& Osmani, 2021). Por lo tanto, es vital que se dé la transformación en dirección 

a una (EC), seguido de un factor clave, como la tecnología en los diferentes 

sectores de la gestión de la cadena de suministro. Ahora conocemos que el 

ejercicio de fabricación lineal no se ha modificado y que aún se cimenta en la 

procedencia de la materia prima, la elaboración de bienes y la generación de 

desechos. Estos se pueden diseñar de tal forma que disminuyan los residuos, 

dándole una segunda vida al producto con valor agregado. 

 
Hoy en día, es poco probable que se haga la transición a una economía circular 

(EC) sin la adopción de tecnologías digitales (TD), tales como Internet de las 

cosas (IOT), cadena de bloques (Blockchain), grandes datos (Big data), ya que 

por medio de estas tecnologías surgen nuevas alternativas para optimizar los 

recursos e incrementar la productividad, mejorando así la velocidad de la cadena 

de suministro (Trevisan et al., 2023). 

 
Cunha (2021) presentó a la (EC) como un sistema económico fundamental para 

obtener el equilibrio social, económico y medioambiental, alcanzando 

importancia global y descartando el modelo lineal. De la misma manera, la 

modificación de la gestión de la cadena de suministro (GCS) es elemental para 

su uso, ya que actualmente el mundo pasa por una peligrosa situación debido a 

una eminente fabricación de desechos de distintos tipos, las cuales son 

producidos por medio de procesamientos de elaboración, modificación, 

utilización y consumo. En efecto, entretanto las economías, la población y la 

demanda de los recursos naturales se intensifican de forma rápida, el planeta 

continuará de la misma medida. 

 
La gestión de la cadena de suministro (GCS) arregla una parte primordial de 

nuestro ecosistema, asimismo es uno de los mayores contaminantes de las 

emanaciones de gases. En la actualidad, poder asegurar una logística eficaz, 
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flexible y rápida, es de vital importancia, así como determinar el origen de los 

sistemas productivos, ya que no han sido planificados con el objetivo de ser 

circulares, por ende, necesita de una tarea logística dentro de la (CS). Tal es así, 

que la adopción de la cadena de suministro circular requiere de un ecosistema 

digital para permitir la transformación de productos al final de su vida funcional 

en nuevos productos. 

 
Como justificación teórica, la presente investigación busca contribuir al 

conocimiento, con el aporte de la literatura, de la clasificación de la economía 

circular en la gestión de la cadena de suministro por tipo de tecnología y por 

sectores de importación, en una sola investigación, para un mayor entendimiento 

y análisis de los beneficios que brindan las tecnologías en la (GCS). Chaudhuri 

et al., (2022) mencionaron, que muchas compañías han adoptado tecnologías 

digitales (TD) para obtener una ventaja competitiva de sus modelos comerciales 

basados en la economía circular (EC). Asimismo, las pymes que se centran en 

iniciativas de (EC) demuestran capacidades y adaptación al utilizar sus recursos 

en estas tecnologías. 

 
De la misma manera, la justificación metodológica fue fundamentado en el 

diseño narrativo de tópicos, con respecto a esto, Muzari et al., (2022) 

mencionaron que el presente estudio fue de diseño narrativo de tópicos, puesto 

que se elaboró una revisión de variedad de información documentada 

concerniente a la cuestión de clasificación de la economía circular en la (GCS). 

Adicionalmente, Tomaszewski et al., (2020) señalaron que, en el aspecto del 

estudio narrativo, se procura asimilar cada situación que es ocasionada por 

quienes lo examinaron y a su vez nos dice, que los estudios narrativos se 

fraccionan en tres; tópicos, biográficos y autobiográficos, aclarando que narrativo 

de tópicos se concreta en un tema o hecho. Cabe resaltar que es aquella en 

donde se implementan métodos de recopilación semiestructuradas, en los 

cuales se analizan categorías teóricas actuales. Por lo cual, este estudio se 

orientó en los diferentes tipos de tecnologías y sectores en donde se aplica la 

economía circular dentro de la (GCS). 
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Por otro lado, los autores Kazancoglu et al., (2021) indicaron que la (EC) gestionó 

beneficios de tipo ambiental, económico y social. Por ello, el total de 

publicaciones estudiadas en la revisión bibliográfica de la literatura recalcó 

beneficios de tipo ambiental, principalmente los vinculados con la disminución de 

los gases contaminantes y la utilización de los recursos eficaces, permitiendo 

realizar algunos cambios en las empresas como la reducción y el uso justo de 

los recursos naturales no renovables, incrementando el valor de la tierra, 

promoviendo además la disminución de los residuos y las emisiones de gases 

contaminantes. De la misma manera, para aquellos que adoptaron la práctica de 

(EC) favoreció mucho en sus negocios, brindando beneficios para toda la 

población, eliminando así los desperdicios y recuperando los modelos naturales 

(Romero 2019). Dicho esto, la (EC) es una estrategia valiosa que puede lograr 

el desarrollo sostenible mediante el uso de herramientas como el reciclaje, la 

reducción, la reutilización, etc. 

 
En términos de los beneficios económicos sobresale la disminución de costos y 

el crecimiento de nuevos tipos de comercios. Según Ramírez (2021) definió a la 

(EC) como un sistema económico reparador y regenerativo, el cual permite que 

los productos, elementos y recursos en general, conserven su beneficio y valor 

en mayor tiempo. En la misma línea se dice que de esta manera, la 

implementación de una (EC) se hace cada vez más sobresaliente, brindando 

nuevas oportunidades que respalden la eficacia de los recursos, generando así 

menos desechos y prolongando el ciclo de su existencia útil, introduciéndolos 

nuevamente en la cadena productiva de valor. Por ello la (EC) tiene un enfoque 

del crecimiento económico para favorecer a las compañías, la humanidad y al 

ambiente. Su objetivo es desacoplar el desarrollo del consumo de recursos, 

conservando los productos y materiales, recuperando así los procedimientos 

naturales. 

 
Con relación a la justificación social, se recalca que en una (EC) se fomenta la 

logística y la fabricación inversa, lo que genera beneficios sociales, así como la 

creación de empleos en campos como el reciclaje, reparación y logística de alta 

calidad, protegiendo al medio ambiente y mejorando las condiciones laborales 

de los trabajadores, por medio de una disminución de pesticidas tóxicos y no 
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biodegradables (Barboza et al., 2022). Al mismo tiempo, disminuye los costos 

vinculados con la gestión de la contaminación y con los efectos negativos para 

la salud, mejorando la condición de vida al disminuir la contaminación del 

ambiente (World Economic Forum 2018). Finalmente, las compañías que 

incluyeron en sus organizaciones a la (EC), tuvieron efectos positivos en la 

sociedad, generando nuevos puestos de trabajo y mejorando la calidad de vida 

de las personas. 

 
Por lo tanto, la (EC) es un factor importante para las eco-innovaciones ya que 

establecen una sociedad más sostenible, con resultados eficientes para el 

bienestar social y la economía (Jabbour et al., 2019). De igual forma la (EC) es 

asumida como una estructura de sostenibilidad, lo que da cabida a sistemas 

alternativos de innovación empresarial, focalizados en el uso efectivo de los 

recursos ambientales, económicos y sociales, comprometido con la 

responsabilidad social, ya que reducen el precio de los productos y servicios, 

incrementando la calidad de estos. De acuerdo con la necesidad de lo 

anteriormente expuesto, surge la idea de este trabajo en donde su finalidad es 

estudiar el modelo de (EC) en la gestión de la cadena de suministro (GCS) por 

tipo de tecnología y por sectores de importación, generando un beneficio 

económico y social. 

 
El problema general propuesto en esta investigación fue, ¿existe una 

clasificación de la economía circular en la gestión de la cadena de suministro por 

tipo de tecnología y por sectores de importación? 

 
Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: 

 
PE1: ¿Existe una clasificación de la economía circular por tipo de tecnología? 

PE2: ¿Existe una clasificación de la cadena de suministro por sectores de 

importación? 

 
El objetivo general fue clasificar la economía circular en la gestión de la cadena 

de suministro por tipo de tecnología y por sectores de importación. 

 
Los objetivos específicos fueron: 
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OE1: Clasificar la economía circular en la gestión de la cadena de suministro por 

tipo de tecnología. 

 
OE2: Clasificar la economía circular en la gestión de la cadena de suministro por 

sectores de importación. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

En esta sección, resulta primordial poder entender el concepto de economía 

circular (EC) como también, la gestión de la cadena de suministro (GCS) en las 

cuales, en cada una de ellas se indique la importancia que existe entre las dos 

variables propuestas, para así poder estudiar su implementación, comprender su 

historia y su transformación. Por consiguiente, se realizaron investigaciones 

previas, en particular estudios correspondientes a los últimos cinco años, así 

como las teorías relacionadas a los argumentos estudiados. 

Desde la revolución industrial, el sistema económico lineal ha estado vigente, tal 

es así que los autores Falappa et al., (2019) mencionaron que en el siglo XVIII 

comenzó la era Industrial impulsando así el progreso económico, el aumento de 

la sociedad y el cambio tecnológico a nivel cultural, creando una cultura 

consumista sin preocupaciones sobre la reutilización de productos, ya que estos 

terminan en los desechos, originando un incremento ambiental y una escasez de 

recursos; dado ello varios países tuvieron desafíos para lograr un nivel de 

progreso económico similar al de las grandes potencias (Mulder & Albaladejo, 

2021). 

Por consiguiente, creció la presión social sobre diversos autores y han surgido 

diferentes teorías en sus obras. A partir de 1970, surgió un sistema económico 

llamado economía circular (EC), estimando los flujos de bienes como ciclos 

cerrados, el cual garantizó una recuperación ecológica y económica sostenible 

brindando importantes beneficios sociales y ambientales a bajo costo (Ruiz 

,2022). Por otra parte, se plantearon varios métodos como el crecimiento de la 

producción agrícola y el uso de la tecnología. 

En cuanto a los antecedentes iniciaremos con los trabajos previos las cuales son 

a nivel nacional: 
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En la presente tesis Babilonia & Carretero (2022) examinaron el impacto que 

provoca la utilización de la tecnología Blockchain en la cadena logística, del 

transporte marítimo internacional peruano. La investigación empleó un estudio 

cualitativo, ya que se elaboraron quince entrevistas a profundidad dirigidos a 

gerentes de altos cargos que trabajan en el sector público y privado. Los 

resultados corroboraron que la acumulación de información, automatización de 

procesos, trazabilidad, seguridad en la cadena logística, competitividad en 

costos logísticos y transparencia de información, son variables influyentes en las 

actividades que desarrollan los operadores, para tener un buen control de toda 

la cadena logística. 

Palomino & Melendez (2022) tuvieron como objetivo, cerrar etapas en la cadena 

productiva de la construcción, con procesos como el diseño de residuos. En 

dicha investigación, se planteó la inserción de concreto demolido para ser 

relevados por el compuesto de la mezcla. Por consiguiente, se elaboró una 

revisión de la literatura del agregado de concreto reciclado y su función como 

componente en la mezcla. Además, se hizo un análisis de sensibilidad para 

determinar su influencia en la huella ambiental de la producción, demostrando la 

sostenibilidad del material circular en la extracción de minerales, escasez de 

recursos fósiles y calentamiento global. Finalmente, los resultados demostraron 

la viabilidad de un sistema de construcción circular, resaltando los cambios y 

aspectos de control a tomar en cuenta. 

El objetivo del trabajo de Altamirano y Alvizuri (2022) fue demostrar que el 

sistema de la economía circular (EC) benefició de manera positiva a la gestión 

de internacionalización de las compañías agroexportadoras peruanas de palta. 

De esta manera se desarrolló un estudio con metodología cualitativa, por el cual 

se compiló información por medio de entrevistas del rubro y de la especialización. 

Asimismo, en el estudio de resultados se pudo entender, como las compañías 

utilizaron prácticas vinculados a los principios de la (EC) en el desarrollo de su 

internacionalización a Países Bajos. 

Imestar (2020) en su investigación, el objetivo fue precisar los beneficios de la 

economía circular en la construcción de edificaciones. El estudio fue de diseño 

no experimental y de tipo básica. A partir de ello, se realizó un estudio de 13 
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documentos, en donde se empleó la técnica del análisis documental, obteniendo 

como instrumento dos fichas documentales, que se aplicaron a todos los 

documentos seleccionados. Se obtuvo como resultado, la implementación de la 

economía circular en la construcción de edificaciones, generando beneficios 

ambientales como la disminución de consumo de recursos naturales y la 

reducción de contaminación ambiental, económico y social. De esta manera se 

obtuvieron ahorro de costos, fabricación de materiales reciclados, ingreso por 

venta de productos, así como también la generación de empleo y venta de 

productos de calidad. 

Antecedentes internacionales 

 
Marques et al., (2022) tuvieron como objetivo disminuir la conmoción ambiental 

como un paso en torno a la sostenibilidad, así como las soluciones para aplacar 

el consumo de energía y emisiones en la cadena de suministro. Dicho estudio se 

realizó por medio de la literatura publicada en la base Web of Science y se 

mapearon los 21 estudios más citados. Los resultados revelaron que la 

investigación sobre la energía renovable en relación con la cadena de suministro 

sostenible ha ido en crecimiento. 

Abbate et al., (2023) tuvieron como objetivo investigar cómo las compañías de 

moda están rediseñando su cadena de valor para satisfacer las crecientes 

demandas de sustentabilidad y de economía circular. Para ello se empleó un 

muestreo con un diseño de estudio cualitativo que involucró a 21 compañías 

italianas de indumentaria que adoptaron modelos comerciales circulares. Los 

hallazgos mostraron los principales factores que conducen a la transición de 

modelos comerciales de moda rápida a moda lenta. Finalmente, la demanda de 

los clientes por la transparencia de la (CS) y la selección de proveedores 

influyeron en el desarrollo de los modelos comerciales, lo que empujó a las 

compañías a un cambio radical en su propuesta de valor, creación y entrega, 

destacando el modelo de negocio circular y de las tecnologías digitales 

emergentes que permiten a las compañías promover el desarrollo sostenible de 

forma estratégica. 
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Aponte (2022) tuvo como objetivo, mostrar las tendencias internacionales 

vinculadas en la (EC), a través del estudio de la literatura difundida en los últimos 

veinte años. En el cual se tomaron en cuenta, artículos científicos, patentes, 

fuentes de información a nivel internacional, informes de la Comisión Europea y 

de la Organización de las Naciones Unidas, así como Ellen MacArthur 

Foundation. Por medio de los principales resultados alcanzados se tuvo, que la 

(EC) se centró en tres principios como, excluir desechos por medio del diseño, 

sostener los productos y materiales, así como recuperar los sistemas naturales. 

Quintero (2022) en su investigación, tuvo como objetivo cooperar con la (EC) de 

la producción de la moda en Colombia, por medio del estudio de la generación 

de desechos. Por ello se ejecutó la búsqueda de artículos, revistas virtuales, 

indagación a la compañía Inditex, así como un estudio de las cinco ciudades más 

pobladas del país y sus contribuciones en la generación de residuos sólidos. 

Finalmente, la práctica propuesta fue el uso de la circularidad en diferentes 

partes de la cadena de suministro, para disminuir la presión en los rellenos 

sanitarios, haciendo más eficaz los procedimientos de elaboración, aminorando 

así el uso de los recursos como la energía y el agua. 

Los autores González et al., (2022) tuvieron como objetivo, sintetizar y plasmar 

los aspectos elementales de la (EC), así como su vínculo con el comercio 

internacional, principalmente en su transformación de una economía lineal a una 

circular. Asimismo, el presente estudio se desarrolló con una metodología de tipo 

documental bibliográfica, bajo el modo de revisión. Los principales impedimentos 

han sido la falta de ayuda por medio de las autoridades, la costumbre de la 

sociedad del modelo lineal, la falta de mecanismos tecnológicos apropiados, el 

coste de los nuevos modelos de innovación, entre otros. 

Del Giudice et al., (2021) tuvieron como objetivo el efecto de la economía circular, 

en la productividad de las compañías para una cadena de suministro circular, 

apoyada en Big data. Esta investigación empleó datos recopilados por medio de 

una encuesta en línea distribuida a los gerentes de 378 empresas que han 

adoptado los principios de la (EC). Los resultados mostraron que las prácticas 

de (EC) en la (GCS), ejercieron un avance en el rendimiento de la compañía, ya 

que una cadena de suministro fundamentada en Big data interviene como 
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moderador entre la gestión de recursos humanos de la (EC) y el rendimiento de 

la compañía. Finalmente, aclara el papel de la tecnología Big data en la toma de 

decisiones y la implementación de soluciones en la cadena de suministro circular 

para conseguir mejores beneficios ambientales, sociales y económicos. 

Hazen et al., (2021) tuvieron como objetivo, las iniciativas de economía circular 

(EC), tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, las técnicas 

centrales de la (GCS), que subyacen a los patrones actuales de producción y 

consumo. La metodología que utilizaron fue con enfoque de extensión de teoría 

para el desarrollo conceptual que utiliza la (EC) como un procedimiento para 

analizar procesos centrales dentro del entorno de la gestión cadena de 

suministro. Como recomendaciones se tuvo el reconocer formas específicas en 

las cuales los procedimientos centrales de la (GCS) puedan favorecer el cambio 

de los enfoques lineales tradicionales de fabricación y consumo a una orientación 

más circular. 

En su estudio Calzolari et al., (2022) buscaron examinar los instrumentos como 

base a la toma de decisiones y a los indicadores relacionados, que se emplean 

para determinar las funciones de las cadenas de suministro centrado en las 

compañías. El estudio se realizó a través de una verificación sistemática de la 

literatura, el cual empleó un análisis de contenido y una técnica de plantilla para 

evaluar cómo las compañías multinacionales miden el efecto de la adopción de 

prácticas de (EC) en sus informes. Los resultados se simplificaron en dos 

indicadores, que agregan las métricas más comúnmente empleadas. 

Sadeghi et al., (2023) tuvieron como objetivo, priorizar los requisitos para 

implementar la tecnología Blockchain en la cadena de suministro de la 

construcción, en función de los atributos de la (EC). Para el análisis utilizamos el 

método de toma de decisiones de atributos múltiples, este método puede fijar 

pesos borrosos de atributos de economía circular y puntajes borrosos de 

requisitos de Blockchain empleando variables lingüísticas. En los resultados 

obtenidos se mostraron tres requisitos de alto rango para implementar 

Blockchain, los cuales son desarrollar atributos de economía circular en las 

plataformas, consideraciones dentro de las organizaciones y requisitos 

tecnológicos e infraestructura de colaboración. Finalmente, la implementación de 



11  

Blockchain puede llevar a la industria de la construcción hacia una economía 

circular a través de la regeneración del entorno, la optimización del rendimiento 

de los sistemas y los productos en circulación. 

 

La investigación correspondiente a los autores Tang et al., (2022) tuvieron como 

objetivo, examinar el impacto de la Industria 4.0 en el ejercicio de la economía 

circular (EC) y la tecnología Blockchain para fomentar el rendimiento de las 

compañías. Para ello se utilizó un cuestionario cerrado para recopilar datos de 

330 encuestados, y se empleó un marco modelado para demostrar las 

conclusiones del estudio. Los resultados mostraron que la tecnología Blockchain 

mejora significativamente el ejercicio de la (EC) en términos de fabricación 

ecológica, reciclaje, refabricación y diseño ecológico en la India. Finalmente, la 

Industria 4.0 tiene el potencial de mejorar las operaciones empresariales, así 

como el rendimiento financiero y el rendimiento medioambiental de forma 

significativa. 

 

Kamble et al., (2021) en su estudio tuvieron como objetivo emplear un método 

de toma de decisiones de grupos grandes para reconocer y clasificar las mejores 

prácticas de (EC) fomentada por Big data en la industria de automóviles. Por ello 

se recopilaron la función de compras, fabricación, logística y marketing de la 

industria de fabricación. Los hallazgos indicaron que las prácticas que estaban 

más inclinadas hacia la mejora de la integración de la cadena de suministro 

interna eran las más preferidas y altamente calificadas, tales como compras 

ecológicas, venta de exceso de inventario y desarrollo de sistemas de reciclaje 

para productos y materiales al final de su vida útil. Las cuales incluyeron la 

reducción del consumo de materia prima, plan de reutilización, reciclaje, 

recuperación de material y reducción de los desperdicios de transformación en 

el periodo de diseño. 

Teorías relacionadas de economía circular y cadena de suministro 

Economía circular 

En los últimos tiempos, la (EC) se determinó como un método económico que 

representa una transformación en la manera en que la población se enlaza con 

la naturaleza y tiene como propósito evitar el desgaste de los recursos, así como 
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finalizar los ciclos de energía y materiales, permitiendo el crecimiento sostenible 

por medio de su implementación a nivel micro y macro (Prieto-Sandoval et al., 

2018). Dicho lo anterior, una economía circular (EC) es un sistema económico 

designado en disminuir el uso de recursos, excluyendo los desechos con la 

promesa de continuidad del crecimiento económico, utilizando el reciclaje, la 

reutilización, la reducción y la recuperación dentro de un procedimiento cerrado 

(Morocho, 2018). 

Asimismo, representa un modelo emergente de circuito cerrado, reduciendo los 

residuos y las emisiones, aumentando la sostenibilidad. Aranda-Usón et al., 

(2020) indicaron que las preocupaciones sobre el daño ambiental global instaron 

a las compañías a ser proactivas en sus esfuerzos por implementar 

procedimientos de producción más limpias adoptando principios de (EC), 

destinados a conservar el valor de los elementos durante el mayor tiempo 

prolongado, reduciendo los residuos. Tal es así, que la (EC) es un enfoque del 

crecimiento económico y ambiental que, a diferencia de la economía lineal, 

representada por tomar, hacer y desechar, es el de tomar, hacer y restaurar, 

considerando como propósito principal el desarrollo del consumo de los recursos, 

ya que implica transformaciones, no solo a nivel de la fabricación, sino también de 

consumo, aminorando la presión sobre los ecosistemas, permitiendo así un 

progreso de estos (Mercado & Rivera, 2021). 

En el nuevo sistema circular la valoración de los productos y materiales se 

conservan durante un considerable periodo de tiempo, los desechos se 

disminuyen al mínimo, reintroduciéndose varias veces en la fase productiva 

creando valor (Departamento del Medio Ambiente del País Vasco, 2019). La 

economía circular (EC) fue creada para restablecer patrones de crecimiento 

insostenibles creando progreso duradero, de igual forma se vincula siempre con 

la sostenibilidad, que tiene como columna fundamental, la importancia de los 

productos, las materias primas y los recursos, esto hace que disminuya al mínimo 

posible la generación de desechos (Fitch-Roy et al., 2020). 

La (EC) se especifica como un método industrial que es regenerativo, siendo su 

propósito finalizar el periodo de vida lineal del producto, reemplazando el término 

de su existencia por el de restauración. Los autores Sassanelli et al., (2019) nos 
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dicen que, permite reutilizar los materiales en la cadena de suministro, 

desvinculando las pérdidas, donde el crecimiento económico se desvincula del 

consumo de recursos y las emisiones contaminantes, ya que los materiales y 

productos al término de su existencia útil se conciben como recursos y no como 

residuos. Esto significa cerrar los ciclos de materiales, reduciendo la necesidad 

de materias primas y la eliminación de desperdicios. 

Zarbakhshnia et al., (2023) es así como, una de las formas novedosas para lograr 

el crecimiento sostenible es concentrarse en la (EC) para gestionar las emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI), el consumo de energía y los residuos, de 

esta manera protege el medio ambiente y optimiza el uso de los recursos. 

Finalmente, el elemento principal de la (EC) es la cadena de suministro ya que 

cubre los flujos de productos, mejorando no solo la eficiencia de las operaciones 

sino también reduciendo la tasa de desperdicios. 

Gestión de la cadena de suministro 

 
La (GCS) se encuentra en constante transformación, debido a su origen y al gran 

impacto que genera en todas las etapas de una organización. La (GCS) abarca 

la planificación y gestión de las actividades involucradas en el abastecimiento, 

transformación y en las actividades de la gestión logística; integrando la gestión 

de abastecimiento y demanda dentro y a través de las compañías. En la misma 

línea, se dice que la (GCS) es una función integradora, cuya principal 

responsabilidad es conectar las principales funciones y procesos de negocios en 

forma interna y a través de la compañía, en un modelo de negocio coherente y 

de elevado desempeño. Algunos de los beneficios de una gestión adecuada de 

la (CS), se pueden ver plasmados por medio de un costo menor de los 

procedimientos y eliminación de actividades que no generan valor para la 

organización, así como una mejor planificación y un buen flujo de información de 

los productos (Medrano & Mercado, 2020). 

Adrados (2021) definió a la (GCS) como un conjunto de partes implicadas, de 

forma directa o indirecta, de acuerdo con las exigencias y posibilidades del 

consumidor. Tal es así, que la (GCS) no solo abarca al productor y al proveedor, 

sino también a los transportistas, almaceneros, vendedores, inclusive a los 
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mismos clientes. Igualmente comprende todas las fases por las que un producto 

debe pasar, desde la extracción de la materia prima hasta la venta final, pasando 

por toda la logística conectando así con los eslabones. Para conseguir que sea 

eficiente, necesita una gran coordinación entre todos sus actores dentro de una 

organización, así como: Aprovisionamiento o suministro, proceso de fabricación 

y distribución. Asimismo, la (GCS) es un procedimiento de planificación, 

sostenida por una plataforma tecnológica, cuyos beneficios comprenden la 

optimización en la gestión con mayor transparencia y comunicación, reducción 

de costos, planeación estructurada de fabricación, monitoreando en tiempo real 

y mejorando la disposición de respuesta frente a las transformaciones en la 

demanda, con la finalidad de reforzar el servicio al consumidor. 

Por todo lo dicho, una logística inteligente formada y sostenible será una cláusula 

para que funcione una economía verdaderamente circular. Los diversos 

sistemas de economía circular incluyen distintas formas de circulación de 

materiales o productos terminados, por lo cual, los procedimientos logísticos son 

importantes para poder llevar a cabo la circulación y los flujos de retorno por 

medio de la (GCS). Es así como el ejercicio clave de la cadena de suministro 

circular es la optimización, las formas de transportes eficientes y circulares, así 

como el reciclaje de materiales de residuos, ya que estos principios son 

esenciales en el crecimiento de la economía circular (Gupta et al., 2019). 

Según Merli et al., (2018) nos dicen que la esencia de la (EC) radica en 

desvincular el desarrollo económico del uso de los recursos naturales y el 

impacto social. En consecuencia, la implementación de la (EC) representa una 

iniciativa integral de crecimiento sostenible, el cual tiene como objetivo, reducir 

los flujos lineales de materiales y energía mediante el reciclaje, integrando 

energías renovables (Korhonen et al., 2018). Se proyecta que la (EC) produzca 

beneficios significativos en términos del uso eficiente de los recursos, seguridad 

del suministro de materiales, sostenibilidad ambiental y económica, así como la 

gestión de la información en toda la (CS), aumentando la satisfacción de los 

clientes, reduciendo el inventario y los recursos humanos, optimizando 

globalmente el rendimiento de la (GCS) en función de una red y una base de 
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datos compartidos, supervisadas que hacen que los productos sean más 

eficientes para buscar, intercambiar y reciclar. 

Sector de importación agroalimentario 

 
Zhao et al., (2023) nos dicen que las cadenas de suministro agroalimentario son 

redes interconectadas de individuos y organizaciones involucradas, en la 

producción, transporte, distribución y consumo de productos agroalimentarios. 

Kusumowardani et al., (2022) mencionan que la pérdida y el sobrante de 

alimentos dentro de las cadenas de suministro agroalimentario en el mundo, 

sigue en crecimiento siendo una dificultad permanente. Esto se debe en parte a 

la carencia de conciencia, sobre cómo los procedimientos mercantiles dentro de 

las (CS) contribuyen a la pérdida de alimentos, particularmente en el caso de las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES). En tal sentido, la (EC) ha sido un 

camino conveniente para las compañías en torno a la disminución de los 

desperdicios de alimentos. 

La economía circular (EC) es un escenario para la sostenibilidad, fundamentado 

en modelos restaurativos. Por lo tanto, la cadena de suministro de alimentos 

posee requerimientos de certificación en sus esquemas comerciales. Estas 

comprenden un proceso de ejercicios requeridos en todos los niveles de la (CS), 

tales como el control de aplicación de insumos, operación e infraestructura de 

almacenamiento, disposición de residuos, entre otros. Hay un número notable de 

estos ejercicios las cuales se pueden enlazar a la (EC) y están fomentadas por 

la conservación del ambiente y la salud. Vecchio et al., (2020) nos dicen que las 

soluciones tecnológicas se pueden aplicar a lo largo de toda la cadena de 

suministro agroalimentaria, desde la cosecha hasta el consumo. Asimismo, 

dentro de la fase de cosecha, la adopción de la agricultura contribuye a hacer 

más eficiente la producción, reduciendo las pérdidas. 

Poza (2021) nos informa que la sostenibilidad de la industria agroalimentaria se 

ha vuelto cuestionable, ya que la figura de la cadena de suministro posee un 

papel nuclear en la huella medioambiental y en efecto, en su crecimiento 

sostenible. Si bien la imagen del cliente es elemental para la posibilidad de este 

nuevo sistema, su colaboración a menudo es desatendida. En este sentido, la 
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configuración de la cadena de suministro tiene un papel importante en el 

desarrollo sostenible del sector agroalimentario de la mano con la (EC), que está 

impulsada por innovaciones en los modelos comerciales para cerrar ciclos de 

materiales, mediante el uso de tecnologías como Blockchain, para el control y la 

trazabilidad de los alimentos, gestionando la cadena de suministro (Martínez- 

Castañeda & Feijoo, 2023). 

Por consiguiente, la mejora de la sostenibilidad de la cadena de suministro 

agroalimentaria juega un papel fundamental en la supervivencia del planeta, ya 

que las tecnologías digitales que soportan la recopilación de Big data producidos 

a lo largo de la (CS) agroalimentaria surgen para acelerar la transición ecológica 

del sector, monitoreando en tiempo real el flujo de materiales, automatizando 

algunas prácticas agrícolas y mejorando la toma de decisiones (Esposito et al., 

2023). 

Finalmente, Agnusdei et al., (2022) nos dicen que, en los últimos años, el sector 

agroalimentario ha sido perjudicado de modo relevante por la carencia de 

recursos, la pérdida de alimentos y los sobrantes en toda la cadena de 

suministro. Es por ello que, la evaluación de la pérdida de agua integrada en la 

pérdida de alimentos puede ser beneficiosa para ejecutar el procedimiento de la 

cadena de suministro de alimentos perecederos, confirmando progreso en la 

utilidad del tratamiento, la trazabilidad de la calidad de los alimentos y la 

mitigación de la huella ambiental. 

Sector de importación agricultura 

 
La transición hacia una agricultura sostenible comenzó con la evolución del sis- 

tema de producción actual, que sigue un modelo lineal como la extracción des- 

medida de los recursos naturales y con los residuos que son desechados al me- 

dio ambiente, hacia un nuevo modelo llamado economía circular (EC). De la Cruz 

et al., (2019) definieron que el sector agrícola es la función que mayor implicación 

económica simboliza y que considerable suma de desechos ocasiona. Esto se 

debe a que la comida es una de las necesidades de supervivencia más básicas 

y la base de esta, proviene del arduo trabajo de los agricultores. Sin embargo, 

existen problemas en la trazabilidad de la (CS) de alimentos, ya que esta se 
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convierte en uno de los procesos más complicados y exigentes debido a la gran 

cantidad de las partes interesadas, como los agricultores, distribuidores, mino- 

ristas y clientes. Por esta razón, la tecnología Blockchain, puede monitorear el 

origen de los alimentos, construyendo cadenas confiables de suministro, aumen- 

tando así la confianza del cliente y facilitando el empleo basado en datos para 

hacer que la agricultura sea más inteligente como un medio confidencial de al- 

macenamiento de datos, permitiendo el pago oportuno entre las partes interesa- 

das, por medio de contratos inteligentes de la cadena de bloques (Yadav et al., 

2020). 

 
Tal es así que la (EC) está en crecimiento en dicho sector, permitiendo obtener 

una ventaja competitiva a nivel mundial, generando nuevos modelos de negocio 

y trabajo. Asimismo, Huacasi & Totocayo (2020), nos indican que la (EC), es un 

sistema económico en pro de un crecimiento sostenible, para respaldar los re- 

cursos necesarios en los años venideros, el cual requiere de la integración de la 

tecnología, conocimientos, contribución e innovación en los distintos sectores 

económicos. 

 
Antiñolo et al., (2022) sostuvieron que el requerimiento abundante de agua por 

parte de la sociedad y la industria, así como la limitación de agua debido al cam- 

bio climático, ha creado la necesidad de reutilizar el agua tratada con fines agrí- 

colas. En este contexto, la Unión Europea, implementa condiciones mínimas 

para la reutilización de aguas residuales, precisando que esta puede ayudar a 

impulsar la economía circular (EC) reduciendo la necesidad de la utilización de 

fertilizantes. Por otro lado Fernando et al., (2022) señalaron que la economía 

circular (EC) fomentó a la agricultura y a la agroindustria a modificar los desper- 

dicios de fabricación en energía limpia, por medio del procesamiento de biorrefi- 

nería en la (CS) dirigiendo a las compañías menos capaces a incorporar en sus 

sectores a la (EC), ya que las compañías que transforman los productos de 

desecho en bioenergía y practican activamente la gestión sostenible de residuos, 

tienen un impacto significativo y positivo en las prácticas de la (CS) protegiendo 

al ambiente. Finalmente, los abundantes desperdicios agrícolas en los países en 

desarrollo deben transformarse en energía limpia, favoreciendo las operaciones 

comerciales y generando nuevos ingresos. 



18  

Sector de importación textil 

 
La industria textil es la segunda industria más contaminante en el mundo des- 

pués de la petrolera, ya que genera impactos ambientales desde la generación 

de los materiales hasta su disposición final (Banco Mundial, 2019). Este sector 

contribuye a la contaminación ambiental global en cualquier etapa de la cadena 

de suministro. Por medio de la producción y el transporte de prendas de vestir 

se generan un gran volumen de desechos y altas emisiones de gases de efecto 

invernadero, aprovechando la mano de obra barata en los países en crecimiento. 

Bressanelli et al., (2022) mencionaron que la economía circular (EC) garantiza la 

sostenibilidad, así como el desarrollo económico de la extracción de recursos y 

las pérdidas ambientales. Sin embargo, requiere una transformación en el diseño 

de productos, sistemas comerciales y cadenas de suministro en dirección a una 

transición circular, para ello los gerentes deben combinar con éxito la (EC) y la 

tecnología del modelo de negocio con ejercicios de la (GCS). 

Ahmed & MacCarthy (2021) nos informaron que, en la industria textil, los proble- 

mas sociales, ambientales y de sostenibilidad son motivos frecuentes de preo- 

cupación, lo que destaca la necesidad de soluciones de trazabilidad. Por consi- 

guiente, la tecnología Blockchain tiene características que la hacen atractiva para 

las aplicaciones de trazabilidad de la cadena de suministro. De esta manera, las 

compañías que adoptaron la (EC) aumentaron también sus capacidades y 

relaciones a largo plazo con proveedores seleccionados para movilizar re cursos, 

capacidades de innovación, combinando la (EC) de cara con la tecnología. 

Finalmente, Heim y Hopper (2022) señalaron que la sobreproducción y el sobre- 

consumo de productos textiles encaminaron a nuevos sistemas y cambios de 

comportamiento a través de una (EC). En tal sentido los flujos de materiales por 

medio de un modelo circular son complejos de alcanzar, pero las tecnologías 

emergentes, como Blockchain y Big data, facilitan soluciones prometedoras, ya 

que el crecimiento inicial de la digitalización puede permitir a los países transitar 

hacia la (EC). 
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Sector de la construcción 

 
Shooshtarian et al., (2022) Los autores comentaron, sobre la industria de la ar- 

quitectura, la ingeniería y la construcción, que generalmente es baja en eficiencia 

de recursos en todo el mundo. Este bajo rendimiento ha resultado en graves 

impactos ambientales negativos, causados por altas emisiones de construcción 

y demolición, generación de desechos, gases de efecto invernadero, contamina- 

ción del aire y del agua y degradación forestal. El sector de la construcción es 

una de las actividades económicas de mayor impacto en el mundo. Sus impactos 

ambientales directos, incluyen un gran uso de energía no renovable y recursos 

minerales, mientras que sus impactos indirectos están relacionados con la elimi- 

nación de residuos de construcción y demolición. Para mejorar su desempeño 

ambiental, el sector está innovando en términos de materiales, productos y pro- 

cesos más limpios, abordando los impactos ambientales hacia la transición de 

construcción sostenible, ya que juega un papel importante junto con la economía 

circular. Joensuu et al., (2020) nos dicen que la transición de la economía circular 

(EC) ha sido un tema de tendencia para la industria de la construcción, que vi- 

sualiza un nuevo modelo de crecimiento reduciendo la huella ambiental y mate- 

rial, mientras busca la prosperidad económica. 

 

Es así que Cubillos-González & Tiberio (2020) sostienen que, la carencia de in- 

novación en el sector de la construcción encaminó a establecer cimientos para 

que el sector sea competitivo a nivel local e internacional. Tal es así que una 

pieza sustancial para el crecimiento e innovación es la transferencia de tecnolo- 

gía, ya que por medio de esta se mejora la capacidad de las compañías, trans- 

formándose en un elemento primordial para la evolución de la industria de la 

construcción, logrando mayores niveles de productividad y eficacia. 

 

El Internet de las Cosas (IOT) se perfila como una de las tecnologías más ade- 

cuadas para afrontar los problemas de trazabilidad de los componentes de la 

construcción. Su capacidad para rastrear, recopilar y compartir información so- 

bre procesos complejos y duraderos promete escenarios interesantes para im- 

pulsar una aplicación generalizada de estrategias circulares (Norouzi et al., 

2021). Además, la integración de (IOT) respalda la recopilación de información 
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precisa, el intercambio oportuno de información y el soporte de decisiones du- 

rante todo el ciclo de vida de los proyectos de construcción. De esta manera 

(IOT) puede contribuir a la transición de la (EC) por medio de sus capacidades, 

para mejorar la trazabilidad y la visibilidad de los procesos generales de cons- 

trucción, permitiendo la optimización de decisiones dinámicas, respaldando la 

colaboración y coordinación entre varias partes interesadas, facilitando así los 

desechos de demolición (Zhai et al., 2019). 

Asimismo, Ghisellini et al., (2018) nos dicen que la economía circular (EC) es un 

sistema de crecimiento económico que impulsa la máxima reutilización de mate- 

riales, bienes y componentes para disminuir desechos al mayor grado. En este 

sentido, resaltaron que el objetivo de este modelo de economía es innovar toda 

la cadena de producción, consumo, distribución, entre otras. Es por ello que la 

adopción del principio de (EC) en la industria de la construcción promueve el uso 

de materiales sostenibles, maximizando la recuperación de estos, evitando la 

generación innecesaria de desechos y la eliminación de estos en vertederos. 

Según Ghisellini et al., (2018) nos informaron que las ventajas y los beneficios 

que aporta este sistema, disminuye la utilización de los recursos, reduce la fabri- 

cación de desperdicios, así como los costos de elaboración por el uso de los 

insumos, economizando costos elevados de materias primas, brindando una vía 

de desarrollo constante, así como la no dependencia de recursos primarios, 

abordando la conmoción ambiental del sector de la construcción para la trans- 

formación con destino a la construcción sostenible. 

En relación con los métodos tecnológicos, aplicados a la industria de la construc- 

ción Leung (2018), afirmó que aproximadamente el 30% en promedio de la utili- 

zación total de energía en los países modernos, se originan del consumo de 

energía de las construcciones existentes. Por lo que es considerable fomentar 

métodos de consumo energético, por medio de tecnologías limpias que minimi- 

cen el gasto de este modelo de edificaciones. Por lo tanto, hacer que los edificios 

existentes sean ecológicos puede ayudar significativamente a limitar y a conser- 

var los usos de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel 

mundial. Además, se exploró la viabilidad de aplicar tecnologías de cadena de 

bloques públicas y privadas en la industria de la construcción mediante el diseño 
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de arquitecturas de sistemas de software basadas en cadenas de bloques (Yang 

et al., 2020). Esto proporciona un apoyo fundamental para la adquisición ecoló- 

gica y amplía el radio de implementación de (EC), lo que contribuye a una indus- 

tria de la construcción limpia, segura y de alta eficiencia. 

Finalmente, las soluciones circulares, brindan a las compañías una nueva forma 

creativa de interactuar con los clientes, estableciendo un vínculo a largo plazo, 

brindando un mejor servicio y satisfaciendo las necesidades del cliente. Es por 

ello que la industria de la construcción se caracteriza por flujos complejos de 

materiales, que implican una gran cantidad de información para recopilar, proce- 

sar y analizar. Por tanto, una gestión basada en las tecnologías es fundamental 

para mejorar la trazabilidad y accesibilidad de los materiales, facilitado la toma 

de decisiones (Akanbi et al., 2020). 

Los datos demostraron que la industria de la construcción ha seguido 

tradicionalmente un proceso de economía lineal. Esto ha llevado a una serie de 

desafíos que requieren soluciones a través de aquellos factores que pueden 

maximizar el valor de la economía circular mediante la aplicación de modelos de 

negocios circulares en la cadena de valor actual, manteniendo la productividad 

de los materiales durante el ciclo de vida y reduciendo la pérdida de materiales 

no renovables. Produciendo beneficios financieros, sociales y ambientales 

(Antonini et al., 2020). 

 

Internet de las cosas (IOT) 

 
Los factores que influyen en la incertidumbre de la gestión de la cadena de 

suministro son la competencia global, la falta de adaptabilidad, el retraso en la 

entrada al mercado. La tecnología (IOT) supera estos desafíos, transformando 

la industria de la cadena de suministro, ya que es un servicio informativo que 

favorece la búsqueda de información a través de un ID único llamado código 

electrónico y un dispositivo de resolución, a un sistema de sensores y elementos 

independientes interactuando entre sí. Como tecnología, (IOT) facilita soluciones 

para remodelar las actividades de varias industrias, incluidas la elaboración, la 

construcción, los servicios y el sector de la cadena de suministro (Manavalan & 

Jayakrishna, 2019). Por medio de esta tecnología se puede aprovechar el rastreo 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622010617#bib88
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622010617#bib88
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de la ubicación del envío y la velocidad del vehículo, alertando a los usuarios 

sobre las entregas tardías. Esta tecnología se implementó para monitorear el 

estado de un equipo desde una ubicación remota a través de Internet. 

 

La toma de decisiones de la cadena de suministro moderna depende en gran 

medida de datos bien analizados para respaldar las predicciones y los resultados 

de optimización. Es por ello, que los profesionales de negocios están muy 

interesados en los avances recientes de (IOT) para recuperar datos actualizados 

de objetos físicos, ya que las capacidades de monitoreo en tiempo real pueden 

mejorar la transparencia, trazabilidad y la confiabilidad de las operaciones 

logísticas. Pacelli et al., (2018) investigaron cómo (IOT) puede beneficiar a la 

economía circular (EC) por medio del crecimiento de un mercado para conectar 

con los clientes y vendedores de servicios de elaboración, materias primas y 

productos dentro de las cadenas de suministro mundiales. 

Asimismo, (IOT) puede suministrar un apoyo valioso para las compañías en la 

economía circular (EC) al ampliar la transparencia y la dirección sobre las 

cadenas de suministro, mejorando la eficiencia y la innovación, así como el 

seguimiento y mantenimiento de registros de productos en uso y posteriores al 

uso; habilitar el monitoreo de condiciones y mantenimiento predictivo; mejorar 

las estimaciones de la vida útil restante de los productos usados; e informar las 

decisiones de diseño para mejorar la durabilidad de los productos. 

(Ingemarsdotter et al., 2020). 

Es así que el modelo portuario no ha estado descartado de los progresos 

tecnológicos y de las transformaciones que han tenido, siendo inevitable el 

vínculo entre datos, infraestructura y conectividad, por medio de (IOT), el cual ha 

promovido la modificación en el sector marítimo portuario, ya que se encuentra 

enfrascado en una fase de cambio digital hacia el modelo de puertos inteligentes, 

modificando por completo la cadena logística de los puertos (Shokouhyar et al., 

2019). A través de las tecnologías (IOT) y Big Data, el método portuario puede 

trabajar con información en tiempo real de la carga y medios de transporte 

implementando nuevos servicios, como la sincro modalidad, que permite ayudar 

a los clientes en la elección del mejor medio de transporte desde y hacia los 

puertos (López, 2019). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622010617#bib103
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622010617#bib63
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622010617#bib130
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622010617#bib130
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La (EC) puede beneficiarse de la tecnología (IOT) para mejorar la innovación de 

procesos, minimizar los insumos, materiales y favorecer la implementación de 

estrategias de (EC) por medio de este. Puesto que los sistemas son más 

interoperables, conectados y capaces de ayudar en la reutilización y el rediseño 

de productos. Dado que los productos perecederos se desechan durante el 

tránsito; con la tecnología inalámbrica, el análisis predictivo y la tecnología en la 

nube, se puede cambiar las operaciones de toda la cadena de suministro y 

generar más valor. Este desperdicio se puede minimizar, ya que monitorea y 

envía el estado de los productos perecederos a las partes interesadas de la 

cadena de suministro. 

En comparación con otras tecnologías de la información y la comunicación, (IOT) 

establece soluciones inteligentes e independiente, las cuales permiten a las 

organizaciones contestar a las demandas de forma más factible y eficaz 

(Shafique et al., 2018). La implementación de esta tecnología reduce el consumo 

de recursos como energía, electricidad y tiempo, aumentando la velocidad 

operativa, obteniendo una mejor logística y en última instancia, mejorando el 

rendimiento de la cadena de suministro. 

Finalmente, Ávila-Gutiérrez et al., (2019) nos mencionaron que las tecnologías 

digitales son un papel elemental en la modificación de los modelos de fabricación 

y los sistemas comerciales existentes por medio de su capacidad para finalizar 

el ciclo, al conservar el valor de los materiales en todos los periodos de vida del 

producto. Por lo tanto, las nuevas tecnologías son claves para economizar 

recursos y establecer oportunidades comerciales avanzadas en el vínculo de los 

materiales y la energía, muy aparte de los desafíos financieros que enfrenten 

mientras se da su implementación (Vanhamäki et al., 2020). 

 

Tecnología blockchain 

 
La tecnología Blockchain utiliza un libro mayor distribuido, lo que significa que es 

un consenso de datos digitales compartidos y sincronizados que se pueden 

distribuir en varios sitios, instituciones y países. Asimismo, es responsable de 

registrar las transacciones en función de cada compra completada. Puede ser 

visto por cualquier persona que acceda a él para conocer cómo se implementó 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622010617#bib11
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622010617#bib149
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toda la cadena de suministro, poniendo el producto final terminado en manos del 

consumidor. Todo este proceso comprende la tecnología Blockchain (Bai & 

Sarkis, 2020). 

Blockchain es una cadena de bloques, en el cual tiene información que está 

codificada y centralizada, es decir traslada información sin ayuda de un mediador 

que garantice la información, el cual está repartida en diversos nodos 

independientes entre sí. Esmaeilian et al., (2020) argumentaron que Blockchain 

permite la implementación de la sustentabilidad y la economía circular (EC) al 

fomentar una conducta ecológica, mejorando la visibilidad del periodo de vida del 

producto y mejorando la eficacia. 

Blockchain se ha vuelto popular debido a sus características y ventajas, como 

evitar la manipulación de datos y su capacidad para facilitar grandes redes. Las 

aplicaciones actuales se fijan principalmente en el uso de esta tecnología para 

informar a los consumidores sobre los productos y sus características, 

proporcionando una cadena de suministro transparente que no esté infectada 

por la divulgación de información asimétrica y la complejidad de la globalización 

(Badhwar et al., 2023). Asimismo, disminuye los costos operativos y respalda las 

capacidades de monitoreo de sustentabilidad e informes de desempeño 

corporativo. Esta tecnología es conocida por ser un registro inalterable de 

transacciones en tiempo real, ya que cualquier elemento de valor puede ser 

rastreado y comercializado en un sistema Blockchain, reduciendo el peligro y los 

costos para todos los implicados. 

Considerando las actividades de la cadena donde la materia prima es tomada, 

procesada y transportada al cliente, la tecnología Blockchain tiene la cualidad de 

contribuir a la eficiencia del recurso utilizado en esta cadena. Esta tecnología es 

una red de cosas conectadas, sensibles y comunicables que permite la detección 

y transferencia de información de estado en tiempo real para unir personas, 

procesos y datos, generando inteligencia de manera más efectiva y creando 

nuevas capacidades comerciales (Hughes et al., 2019). 

Rejeb et al., (2019) mencionaron que la unión de Blockchain e (IOT) puede 

apresurar la ejecución de la (EC), porque las tecnologías ayudan a superar los 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16258312.2022.2090853
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835223001377#bib469
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622010617#bib117
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desafíos de compras para compañías ecológicas y sostenibles. Es por ello que 

los agricultores, ganaderos, distribuidores, así como las organizaciones que 

cuentan con conciencia ambiental deben participar directamente por medio de la 

cadena de bloques e impulsar la agricultura regenerativa, los cultivos de 

cobertura, la plantación de árboles y la conservación del suelo. 

Rane & Thakker (2020) nos indicaron que la integración de Blockchain e (IOT) 

pueden transformar una cadena de suministro en ecológica, ya que estas 

tecnologías identifican las áreas de enfoque, brindando una mejor planificación 

de los recursos para la implementación de tecnologías inteligentes en la (CS). De 

esta manera, las iniciativas verdes aseguran la competitividad, así como el 

reconocimiento a nivel global, garantizando el uso mínimo de energía y la 

eliminación eficiente de residuos. Al mismo tiempo integran a las partes de la 

cadena de suministro ecológica, autenticidad de la información, ya que a través 

del uso de drones, la tecnología (IOT) resulta muy compatible con la tecnología 

Blockchain en la cadena de suministro. 

Según (IBM) Máquina de Negocios Internacionales más de 50 puertos y 

terminales en Latinoamérica se suman a TradeLens, creada por la naviera 

Maersk e IBM, dado ello la productividad operacional es el motivo principal para 

llevar a cabo la automatización de los puertos, ya que un sistema portuario 

automatizado adquiere un gran rendimiento operativo. En medio de las 

crecientes preocupaciones ambientales, la tecnología Blockchain, está 

transformando las prácticas de la (EC) y los modelos comerciales, tales como el 

diseño circular, el reciclaje y remanufactura, favoreciendo el desempeño 

organizacional (Rodríguez et al.,2019). Finalmente, la confianza, la trazabilidad 

y la transparencia emergen como factores críticos en el diseño de plataformas 

circulares de Blockchain, uniendo los tres procesos inversos de la cadena de 

suministro circular como reciclar, redistribuir, remanufacturar. 

 

Tecnología big data 

 
Sousa-Zomer et al., (2018) comentaron que un promotor significativo para la 

implementación exitosa de (IOT) son los grandes datos, ya que sirven como 

análisis de datos con procedimientos computarizados para localizar patrones y 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/green-supply-chain
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/green-supply-chain
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622010617#bib134
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tendencias, los cuales respaldan la implementación de la (EC) por ser 

económicamente viable. Big data juega un papel considerable para facilitar la 

adquisición de la información deseada y la toma de decisiones efectiva por medio 

de la acumulación de conjuntos de datos. Kazancoglu et al., (2021) es por ello 

que la incorporación de Big data y la toma de decisiones grupales a gran escala 

pueden impulsar la circularidad al abordar diversos problemas de economía 

lineal, ya que integra varios aspectos de la (EC) a través de interacciones físicas, 

cibernéticas y de partes interesadas. Modgil et al., (2021) nos dicen, que en 

términos de gestión de calidad, los grandes datos extraídos de la elaboración se 

pueden emplear para entender las características del producto. Estas acciones 

disminuyen la reelaboración y la generación de chatarra incrementando las tasas 

de reutilización y reciclaje al mismo tiempo que extienden la vida útil de los 

elementos (Lin et al., 2019). 

 

Koot et al., (2021) precisaron que es un modelo utilizado para especificar en gran 

manera la suma de datos que originan las compañías, ya que se encarga de 

estructurar los datos de menor valor, así como de alto valor para apoyar en la 

toma de decisiones. Asimismo, el empleo de Big Data facilita la utilidad operativa, 

permitiendo tomar decisiones en tiempo real para la asignación y coordinación 

en función a los recursos y al mismo tiempo manifiesta un gran potencial para 

mejorar el procedimiento de la (GCS). Lee & Mangalaraj (2022) señalaron que la 

computación en la nube faculta a los socios de la cadena, recopilar, transmitir y 

almacenar los procesos de grandes cantidades de datos de manera económica, 

compartiendo información en tiempo real, disminuyendo costos y mejorando la 

toma de decisiones en la (GCS). Finalmente, ayuda a predecir mejor la demanda 

y la oferta, así como también analiza el cambio de preferencias de los clientes, 

mejorando la visibilidad y la resiliencia de la cadena de suministro. 
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III. METODOLOGÍA 

En el siguiente capítulo se explicó el tipo y diseño empleado para la actual 

investigación, en el cual se mencionaron las categorías, subcategorías y los 

criterios, así como el escenario y los participantes del estudio. Además de los 

procedimientos acogidos para la recopilación de la información, el rigor científico, 

el método de análisis de la información y los aspectos éticos en los cuales se 

enfocó la investigación. 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

El presente estudio fue de tipo aplicada. Según Alvarez (2020) lo especifica como 

aquel estudio que indaga el uso del conocimiento, que se ponen en práctica, 

permitiendo resolver problemas prácticos, tanto al hallazgo técnico como 

científico. De la misma forma, Esteban (2018) indica, que el tipo de estudio 

científico encamina al cambio y a un grupo de respuestas posibles, así como 

contestar grandes cuestiones de las sociedades a nivel mundial. Por lo mostrado, 

el estudio se enfocó en la realidad problemática y los objetivos expresados, en 

el cual se reunió información procedente de distintas fuentes científicas 

vinculadas a la (EC), así como en las tecnologías aplicadas en los diferentes 

sectores dentro de la (GCS), los cuales disponen apoyo a la investigación. 

 

Asimismo, el presente estudio se fundamentó en un paradigma cualitativo que 

según Hernández & Mendoza (2018) reconocen la naturaleza transcendente de 

realidades, a través de su sistema dinámico, aquella que da juicio pleno de su 

proceder y demostración, producto de métodos para conseguir testimonio, como 

la verificación de escritos y su análisis. Además, Ortega (2018) definió que el 

enfoque cualitativo es humanista, en el cual la mayor parte de cada investigación 

elaborada no solo se fundamenta en las evidencias con probabilidades, sino que 

también estas son generadas en el transcurso de la investigación cualitativa, 

generando la importancia de este mismo. 

 

Muzari et al., (2022) mencionaron, que el presente estudio fue de diseño narra- 

tivo de tópicos, puesto que se elaboró una revisión de variedad de información 

documentada concerniente a la cuestión de clasificación de la economía circular 

en la (GCS). El análisis narrativo es un enfoque que trata las historias no solo 
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como representaciones, sino como eventos narrativos en sí mismos. Los inves- 

tigadores que utilizan este enfoque, analizan la forma y el contenido de los datos 

narrativos y examinan cómo estos elementos sirven al narrador y a la historia. 

En este enfoque, la atención se centra en las experiencias vividas de quienes 

están profundamente familiarizados con el fenómeno y cómo experimentan a 

medida que lo atraviesan, antes de categorizarlo y conceptualizarlo. 

 

De igual manera Tomaszewski et al., (2020) señalaron que el estudio narrativo, 

procura asimilar cada situación que es ocasionada por quienes lo examinaron y 

a su vez nos dice, que los estudios narrativos se fraccionan en tres; tópicos, 

biográficos y autobiográficos, aclarando que narrativo de tópicos se concreta en 

un tema o hecho. Cabe resaltar que es aquella en donde se implementan méto- 

dos de recopilación semiestructuradas, en los cuales se analizan categorías teó- 

ricas actuales. Por lo cual, este estudio se orientó en los diferentes tipos de tec- 

nologías y sectores por medio de la economía circular, dentro de la gestión de la 

cadena de suministro (GCS). 
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3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización apriorística 

 
Tabla 1 

Matriz de categorización apriorística 
 

 
 

N° 
 

Categoría 
 

Subcategoría 
 

Criterio 1 
 

Criterio 2 
 

Criterio 3 
 

Criterio 4 

 
 

1 

  
Tecnología 

Big data 
(Riggs et al., 

2023). 

 

 
Aumenta la tasa de reci- 
claje (Awan et al.,2021) 

 

 
Mejora la gestión de residuos 

(Bag et al.,2021) 

 

Apoya la reutilización y el reciclaje 
para reducir el consumo de recur- 

sos (Del Giudice et al.,2021) 

 
Permite que las partes in- 
teresadas de (EC) tomen 

decisiones bien informadas 
(Modgil et al.,2021) 

 
 
 

2 

 
 

 
Economía 
Circular 

 
 

Tecnología 
IOT 

(Ghiaci & 
Ghoushchi 

2023). 

 
 

Realiza seguimiento de 
productos en cadenas 

de suministro de circuito 
cerrado (Kerin & Pham 

2019) 

 

 
Proporciona reducción de 

costos, altas eficiencias ope- 
rativas y mayores ingresos 
(Alcayaga & Hansen, 2019) 

 

 
Mejora la información sobre la de- 
volución de contenedores, la previ- 
sibilidad y las tasas de devolución 

(Mboli & Mishra, 2020) 

 
Maximiza el valor agregado, 

desarrolla, administra y 
opera sistemas de reciclaje 
más eficientes y efectivos, 
lo que lleva a un mayor re- 

ciclaje. (Abad-Segura et 
al.,2020) 

 
 
 

3 

  
Tecnología 
Blockchain 

(Rejeb & Zai- 
lani, 2023) 

Aumenta la transparen- 
cia, la confiabilidad y la 
automatización de la in- 
formación en las iniciati- 
vas de (EC) (Centobelli 

et al.,2022) 

 
Reduce la intermediación en 
las cadenas de suministro 
circulares (Cole & Aitken 

,2019) 

 
 

Facilita el rastreo de la huella am- 
biental de los productos. (Kouhiza- 

deh et al.,2020) 

 
Permite que los fabricantes 
controlen y monitoreen sus 
productos durante toda su 
vida útil (Nandi et al.,2020) 

 

 
4 

Gestión de 

la Cadena 

de 

Suministro 

 

Sectores de 
importación 

 

Sector Agroalimentario 
Zhao et al., (2023) 

 

Sector Agricultura (Fernando 
et al., 2022) 

 

Sector Textil 
(Bressanelli et al.,2022) 

 

Sector Construcción 
Shooshtarian et al., (2022) 
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3.3 Escenario de estudio 

Se investigaron diferentes escenarios, en los cuales se aplicaron distintos tipos 

de tecnologías para mejorar los procedimientos de la (GCS) en los diversos 

sectores de importación, por medio de la economía circular (EC), generando 

mejoras a través de su uso. Es por ello que, la (EC) se ha vuelto una prioridad a 

las necesidades que existe actualmente en el mundo, ya que el valor que brinda 

en cada uno de los sectores es elemental, sumando así un valor agregado por 

medio de las tecnologías, convirtiéndose en una ventaja competitiva, generando 

eficiencia. Pero aun es un sistema que no está siendo muy utilizado debido a la 

falta de conocimiento que tienen las diferentes empresas, así como los países 

en vía de desarrollo. 

3.4 Participantes 

Esta población se fundamentó a través de artículos de investigación referidos a 

la economía circular (EC), la gestión de la cadena de suministro (GCS), tipos de 

tecnologías y sectores de importación, las cuales se encontraron en la base de 

datos con el nivel de confiabilidad por medio de revistas indexadas como: Google 

académico, Scielo, ScienceDirect. Adicionalmente, se emplearon artículos cien- 

tíficos, tales como libros, revistas e investigaciones de instituciones privadas y 

públicas en base a las variables, generando un valor agregado para esta inves- 

tigación. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se empleó en el presente estudio fue el análisis documental. Se- 

gún Corona (2020) precisó, que el procedimiento de análisis documental ha sido 

empleado para investigar una gran variedad de datos. Por lo cual, hoy en día es 

un método de investigación práctico en las ciencias sociales y educativas, sirve 

como base para el propósito del estudio, el cual origina un marco conceptual al 

permitir la estructuración de indicadores para el desarrollo de la discusión en la 

investigación. 
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Casasempere-Satorres & Vercher-Ferrándiz (2020) nos comentaron que el pro- 

cedimiento metodológico del análisis documental bibliográfico comprende el 

apoyo al desarrollo del objeto de la investigación, estableciendo los límites in- 

vestigativos del estudio, facilitando la elaboración de un marco conceptual al per- 

mitir la articulación de indicadores a partir de conceptos y el desarrollo de la dis- 

cusión del estudio o diálogo teórico. De igual forma Sánchez et al., (2021) seña- 

laron que el contenido de nuestro trabajo genera conciencia y comprensión em- 

pleando métodos que analicen los textos dentro de los protocolos, abriendo así 

las puertas del saber en diferentes aspectos. De tal manera que generen la au- 

tenticidad de nuestra investigación, planteando el significado que tiene para so- 

lucionar adecuadamente cada uno de los puntos mostrados dentro de este estu- 

dio. 

3.6 Procedimientos 

Para el presente estudio se tuvo en cuenta artículos de revistas indexadas, como 

libros, estudios procedentes de bases de datos como ScienceDirect, Google 

Académico, Scielo, así como investigaciones relacionadas a la economía circular 

(EC) y a la gestión de la cadena de suministro (GCS), entre otros; para dicha 

finalidad se recopilaron palabras claves en inglés tales como supply chain 

management, innovation, technology, circular economy, sustainable 

development, entre otras. Asimismo, se utilizó la búsqueda de datos en excel, en 

el cual se empleó un muestreo documentario, los cuales no sobrepasen los más 

de cinco años de antigüedad. 

 

De igual modo se recolectaron artículos que hacen referencia a la metodología 

del estudio previo, en dirección a la técnica e instrumento, tipo y diseño de 

investigación, aspectos éticos y rigor científico, en donde se descartaron algunos 

estudios con enfoque cuantitativo. 
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Tabla: 2 

 
Resumen de criterios de búsqueda 

 
Tipo de 

documento 
Documentos  
referidos a 

Cantidad Palabras 
clave 

 de búsqueda 

Criterios de  
inclusión 

Criterios de 
exclusión 

 
 

Artículos 
científicos e 

investigaciones 
 
 

Artículos 
científicos e 

investigaciones 

 
 

Gestión de la 
cadena de 
suministro 

 
 
 

Economía 
circular 

 
 

48 
 
 
 
 57 

 
Supply Chain 
Management, 

IOT, 
Blockchain, 

Big Data 
 

circular 
economy 

sustainable 
development 

 
 

 
classification, 
technology, 
automation 
innovation 

 
competitive 
advantage, 

   recycling 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Artículos 
científicos e 

investigaciones 

 
 

Sectores de 
importación  
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Construction 

Textile 
Agricultural 
agri-food 

 

 
 

Innovation, 
Technology, 
Aplication 

 

 
 

Sector 
Extracción 

 
 

Artículos 
científicos 

 
 

Tipo y diseño 
de 

investigación 

 
 
 
6 

 
qualitative 
research, 
narrative 
design, 

applied type 

 
 

Qualitative 
research 

 
 

Tecnologia 
Machine 
Learning 

(ML) 

 
 

Artículos 
científicos 

 
 

Técnica e 
instrumento de 
recolección de 

datos 

 
 
 
3 

 
data 

compilation 
technique, 
qualitative 
instrument, 

documentary 
analysis 

 
 

Qualitative 
research 

 
 

Inteligencia 
Artificial 

 
 

Artículos 
científicos 

 
Rigor científico 

y aspectos 
éticos 

 
 

13 

 
dependency, 

credibility, 
transferability 

 
Qualitative 
research 

 
Quantitative 

research 

Nota: Elaboración propia 
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3.7 Rigor científico 

El rigor científico se manifiesta por las nuevas construcciones teóricas y por la 

búsqueda de afinidad por medio del entendimiento. Espinoza (2020) señaló, que 

la autenticidad y la fiabilidad son las bases principales en el cual se sujeta la 

credibilidad de los resultados en el estudio cualitativo. Dado ello, la presente 

investigación se evaluó y efectuó con autenticidad y credibilidad, de igual forma 

se empleó la confiabilidad y la posición precisa dentro de nuestra investigación. 

Dependencia 

Leyva & Guerra (2020) mencionaron, con relación a dependencia, que estas es- 

tablecen vínculos, las cuales prescriben la subordinación disponiendo un objeto 

de estudio. De igual manera Campos (2020) agregó, que este método se fija en 

el estudio cualitativo para detallar en qué escalón se reiteraría el resultado en el 

caso de desarrollar de nuevo el estudio. Finalmente, la actual investigación em- 

pleó una compilación de información procedente de fuentes científicas reconoci- 

das por su prominente nivel de confiabilidad. 

Credibilidad 

López et al., (2019) mencionaron que la credibilidad, trata del nivel de beneficio 

por el cual el instrumento mide la variable. De la misma manera, Sells (2018) 

añadió, que la credibilidad del estudio faculta contribuciones más consistentes a 

la teoría, ya que una investigación rigurosa tiene más posibilidades de dar lugar 

a un resultado eficiente. Asimismo, Haven & Van (2019) añadieron, que la credi- 

bilidad se ve fortalecida cuando los estudios establecen un cimiento firme para 

el final que presenta, permitiendo a otros investigadores determinar si los méto- 

dos de compilación y análisis de datos que se empleó fueron los adecuados, así 

como la deducción en la que se fundamentaron sea la indicada. 

 

Siguiendo con el tema, Espinoza (2020) manifestó, que hay autenticidad en una 

investigación cuando existe una diligencia profunda en la metodología, de modo 

que el estudio se confirme aceptable. Por tal razón la actual investigación se 

enfocó en el estudio intenso de fuentes tales como, ScienceDirect, Scielo, 

Google académico, entre otras. Cada una, citada por medio de diferentes 

autores, los cuales se complementaron unos con otros. 
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Transferencia 

Forero et al., (2018) los autores señalaron, que la finalidad que tiene es el 

desarrollar el nivel de los resultados ya que pueden extenderse o trasladarse a 

otros ambientes, brindando una mejor comprensión del concepto del fenómeno, 

establecimiento modelos para futuras investigaciones. 

De igual manera Boot & Bosma (2021) mencionaron, que la transferibilidad se 

refiere a la manera en cómo los conocimientos originados en la investigación 

cualitativa ayudan a un mejor entendimiento, ya que, para las investigaciones 

cualitativas, la autenticidad externa depende de la transferibilidad a otro entorno. 

En ese sentido, Loayza-Maturrano (2020) indicó que, la transferencia jamás será 

total, sólo parcial. Por tal razón, el presente estudio brindó un análisis documen- 

tal, el cual permitió que los profesionales definan si es aprobado y transferible a 

sus experiencias personales. 

 

Confirmación 

Forero et al., (2018) siguiendo con el tema, los autores señalaron que tiene como 

finalidad incrementar la seguridad, los cuales serán confirmados por otros inves- 

tigadores por medio de los resultados. Asimismo, se refiere a la capacidad de 

demostrar que se han subestimado las cuestiones del investigador, realizando 

una búsqueda de datos en las diferentes fuentes, manifestando la lógica utilizada 

para estudiarlo. Finalmente, Valbuena (2021) agregó que, la confirmación trata 

de la comprobación de casos, en el cual aun estando corroborada la evidencia, 

se le estima como irrelevante e insuficiente de entrar en afinidad, por lo que la 

evidencia debe ser definitiva y así la teoría perciba soporte ante cualquier hipó- 

tesis. Es así como, la actual investigación utilizó conceptos propuestos por dife- 

rentes autores en sus investigaciones y no por pensamientos o criterios perso- 

nales. 

 

3.8 Método de análisis de información 

El método de análisis que se empleó en este trabajo de investigación fue 

cualitativo, asimismo el diseño del estudio fue narrativo de tópicos, utilizando 

primordialmente los principios cimentados en la metodología de investigación, la 
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estructura del desarrollo del problema y las variables tomadas dentro del trabajo. 

Para ello se recopiló información de la economía circular y la gestión de la 

cadena de suministro por tipo de tecnología y por sectores de importación, por 

medio de las bases de datos, tales como: ScienceDirect, Google Académico, 

Scielo, así como investigaciones de entidades, entre otros. 

3.9 Aspectos éticos 

En la presente investigación se dio prioridad a la información encontrada en los 

artículos científicos tales como Web of Science, Scielo, Google Académico, ya 

que son de mayor confiabilidad y veracidad dentro de la investigación a un nivel 

científico internacional, preservando la autoría de cada una de las fuentes 

recolectadas, en las cuales se aplicó el estilo APA en sus respectivas citas, 

cumpliendo con los métodos y variables de la investigación sometido a 

transparencia, veracidad, conformidad y credibilidad dentro del estudio. Se tuvo 

en consideración parámetros actuales como el código de ética para este estudio 

científico de la Universidad César Vallejo tales como el respeto de la propiedad 

intelectual, transparencia, siendo estos los más destacados. Asimismo, Solís et 

al., (2019) mencionaron que, la copia es un proceder ilegal que debe ser 

perseguida por la justicia y que está fuera de toda ética científica, siendo una 

falta y como tal, debe ser sancionado. 
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Tabla 3 

Clasificación de la economía circular en la gestión de la cadena de suministro por tipo de tecnología 

N° Tecnología Descripción Criterio Cita y Aporte Eslabón de (GCS) 

Es el proceso que examina 
grandes y variados 

conjuntos de datos para 
descubrir patrones ocultos, 

correlaciones 
desconocidas, tendencias 
del mercado, información 

útil que puede ayudar a las 
organizaciones a tomar 
decisiones comerciales 

más informadas (Riggs et 
al., 2023). 

Aumenta la tasa de reciclaje 
(Awan et al., 2021). 

Gestiona la cadena de suministro verde y evalúa 
el impacto ambiental (Ahmed et al., 2018). 

Planificación 

Gestiona la energía y las operaciones, recopila 
datos de sostenibilidad social (Corbett, 2018). 

1 Big Data 

 Mejora la gestión de 
residuos (Bag et al., 2020). 

Gestiona el inventario, optimiza el transporte y 
analiza la demanda (Kaleel Ahmed et al., 2018). 

Distribución 

Apoya la reutilización y el 
reciclaje para reducir el 

consumo de recursos (Del 
Giudice et al., 2021). 

Realiza seguimiento a las bases de datos para 
mejorar la eficiencia de los procesos de diseño, 

producción y servicio (Lv et al., 2018). 
  Producción 

Permite que las partes 
interesadas de la (EC) tomen 
decisiones bien informadas 

(Modgil et al., 2021). 

Mejora la calidad de los datos y evalúa la 
sostenibilidad (Belaud et al., 2019). 

Devolución/Logística 
Inversa 

Realiza actividades de mantenimiento preventivo 
para facilitar la extensión de la vida útil de los 

productos (Bressanelli et al., 2018). 

Nota: Elaboración propia 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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N° Tecnología Descripción Criterio Cita y Aporte Eslabón de (GCS) 

Realiza seguimiento de los productos en las 

cadenas de suministro de circuito cerrado 

(Kerin & Pham, 2019). 

Aborda la gestión energética y las 

prácticas de producción sostenible de 

una empresa (Ren et al., 2019). Planificación y 

Adquisición 

IOT 

(Internet de 

1 las Cosas) 

Es una red de 

entidades que 

están conectadas 

por medio de 

cualquier sensor, lo 

que permite que 

sean ubicadas, 

identificadas e 

incluso operadas. 

(IOT). Se considera 

la solución para 

una variedad de 

problemas de la 

cadena de 

suministro 

 (Ghiaci & 

Ghoushchi 2023). 

Proporciona reducción de costos, altas 

eficiencias operativas y mayores ingresos 

(Alcayaga & Hansen, 2019). 

Mejora la información sobre la devolución de 

contenedores, la previsibilidad y las tasas de 

devolución (Mboli & Mishra, 2020). 

Monitorea el estado de la flota y del 

producto (Manavalan y Jayakrishna, 

2019). 

Rastrea los datos del ciclo de vida de 

los productos para mejorar su 

mantenimiento (Bressanelli et al., 2018; 

Ingemarsdotter et al., 2019). 

Recopila datos de la fase de uso para 

informar el diseño del producto 

(Bressanelli et al., 2018; Ingemarsdotter 

et al., 2020). 

  Distribución 

  Producción 

Maximiza el valor agregado, desarrolla, 

administra y opera sistemas de reciclaje más 

eficientes y efectivos (Abad-Segura et al., 

2020). 

Toma decisiones de logística inversa 

(Garrido-Hidalgo et al., 2020). 
Logística Inversa 

Nota: Elaboración propia 
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N° Tecnología Descripción Criterio Cita y Aporte Eslabón de (GCS) 

Es una estructura 
de datos distribui-
dos, en el cual, los 
datos se compar-
ten en una red de 
igual a igual. Los 

miembros de la red 
(nodos) comunican 
y validan los datos 
siguiendo un pro-
tocolo predefinido 
sin una autoridad 
central (Rejeb & 

Zailani 2023) 

Aumenta la transparencia, la confiabilidad y la 
automatización de la información en las 

iniciativas de (EC) (Centobelli et al., 2022). 

Realiza mantenimiento de registros de 
forma transparente, desde el origen 

del producto (Kouhizadeh et al., 2019). 

 Planificación y Producción 

Es utilizado para la verificación de 
prácticas justas de trabajo en 

producción (Saberi et al., 2019). 

3 Blockchain  
 Reduce la intermediación en las cadenas de 
suministro circulares (Esmaeilian et al., 2020). 

Realiza rastreo de materiales (Teh et 
al., 2020). 

Distribución 

 Facilita el rastreo de la huella ambiental de 
los productos. (Kouhizadeh et al., 2020). 

Desarrolla nuevos modelos de negocio 
(Narayan y Tidström, 2020). 

Adquisición 

 Permite que los fabricantes controlen y 
monitoreen sus productos durante toda su 

vida útil (Nandi et al., 2020). 

 Brinda comercio de emisiones de 
carbono basado en contratos 

inteligentes (Zhang et al., 2020). 

Nota: Elaboración propia 
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En base a las tablas propuestas, se realizó la clasificación de la economía circular 

en la gestión de la cadena de suministro por tipo de tecnología y por sectores de 

importación, las cuales fueron expresadas por cuatro subcategorías: tecnología Big 

data, tecnología Internet de las cosas (IOT), tecnología Blockchain y sectores de 

importación, cada una con sus criterios correspondientes. 

Conforme a la tabla 3, en la primera columna se obtuvo la clasificación de 

las tecnologías mencionadas, como: Big data, Internet de las cosas (IOT) y 

Blockchain; cada una con sus respectivas definiciones. En la columna tres se 

determinaron los criterios más relevantes. Posteriormente, en la columna cuatro se 

mencionaron los aportes de los autores y las referencias de artículos científicos. 

Asimismo, en la última columna se detalló los eslabones de la gestión de la cadena 

de suministro (GCS) en las que fueron involucradas las tecnologías mencionadas. 

Los resultados de la investigación demostraron que los principales criterios 

relevantes de la tecnología Big data fueron: aumenta la tasa de reciclaje, mejora la 

gestión de residuos, apoya la reutilización para reducir el consumo de recursos y 

permite que las partes interesadas de (EC) tomen decisiones bien informadas. 

(Awan et al., 2021., Bag et al., 2020., Del Giudice et al., 2021 y Modgil et al., 2021). 

Semejante a lo mencionado por (Ahmed et al., 2018) quienes afirmaron que el 

análisis de Big data mejora el rendimiento de la trazabilidad de la cadena de 

suministro, reduciendo miles de horas por medio de la integración y la gestión de 

las bases de datos de los productos para su retirada o actualización, así como 

gestionar la cadena de suministro verde evaluando el impacto ambiental. En la 

misma línea Kaleel et al., (2018) nos dicen que gestiona el inventario, optimiza el 

transporte y analiza la demanda. Así también, realiza seguimiento a las bases de 

datos para mejorar la eficiencia de los procesos de diseño, producción y servicio 

(Lv et al., 2018). Finalmente (Bressanelli et al., 2018) mencionaron que esta 

tecnología realiza actividades de mantenimiento preventivo para facilitar la 

extensión de la vida útil de los productos. 
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Del mismo modo, los criterios relevantes de la tecnología (IOT) Internet de 

las cosas fueron; realiza seguimiento de los productos en las cadenas de suministro 

de circuito cerrado, proporciona reducción de costos, así como altas eficiencias 

operativas y mayores ingresos. Mejora la información sobre la devolución de 

contenedores, la previsibilidad y las tasas de devolución y maximiza el valor 

agregado, desarrolla, administra y opera sistemas de reciclaje más eficientes y 

efectivos (Kerin & Pham 2019; Alcayaga & Hansen 2019; Mboli & Mishra 2020 y 

Abad-Segura et al., 2020) los hallazgos se alinean con los estudios de Manavalan 

y Jayakrishna (2019) quienes mencionaron que (IOT) monitorea el estado de la flota 

y del producto. Asimismo, tuvieron similitud con el estudio de (Bressanelli et al., 

2018; Ingemarsdotter et al., 2019) quienes afirmaron que rastrea los datos del ciclo 

de vida de los productos para mejorar su mantenimiento. Finalmente, Garrido- 

Hidalgo et al., (2020) dijeron que esta tecnología ayudó en la toma decisiones en la 

logística inversa. 

 

En cuanto a los criterios relevantes de la tecnología Blockchain se 

identificaron los siguientes; aumenta la transparencia, la confiabilidad y la 

automatización de la información en las iniciativas de (EC), reduce la intermediación 

en las cadenas de suministro circulares, facilita el rastreo de la huella ambiental de 

los productos y permite que los fabricantes controlen y monitoreen sus productos 

durante toda su vida útil (Centobelli et al., 2022; Esmaeilian et al.,2020; Kouhizadeh 

et al.,2020 y Nandi et al.,2020) semejante a lo observado por Kouhizadeh et al., 

(2019) quienes afirmaron que Blockchain realiza mantenimiento de registros de 

forma transparente, desde el origen del producto, así como también es utilizado 

para la verificación de prácticas justas de trabajo en producción (Saberi et al., 2019). 

En la misma línea Teh et al., (2020) en su estudio nos dicen que esta tecnología 

realiza rastreo de materiales, desarrolla nuevos modelos de negocio (Narayan & 

Tidström, 2020) y brinda comercio de emisiones de carbono basado en contratos 

inteligentes (Zhang et al., 2020). 
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Tabla 4 

Clasificación de la economía circular en la gestión de la cadena de suministro por sectores de importación 

N° Sector Tecnologías Criterio Aporte y Cita Eslabón de la GCS 

Big data y 
Blockchain 

Reduce la intermediación en las cadenas de 
suministro circulares (Cole et al., 2019). 

Respalda la implementación de modelos comerciales 
circulares al compartir datos en toda la (CS). 

Monitorea en tiempo real el flujo de materiales. 
Automatiza algunas prácticas agrícolas y mejora la 

toma de decisiones (Esposito et al., 2023). 

Planificación 
Permite que las partes interesadas de (EC) 

tomen decisiones bien informadas (Modgil et 
al., 2021). 

1 
Agroalimentario 

Zhao et al., 
(2023) 

Realiza seguimiento de productos en cadenas 
de suministro de circuito cerrado (Kerin & Pham 

2019) 

Facilita la medición y el seguimiento de varios 
indicadores como la productividad de los cultivos, la 

cantidad de fertilizante utilizado, la eficiencia del 
agua, etc. (Yontar, 2023). 

Producción 

IOT 
Proporciona reducción de costos, altas 

eficiencias operativas y mayores ingresos 
(Alcayaga & Hansen 2019) 

De Souza et al., (2021) facilita el seguimiento del 
deterioro de los alimentos y la reducción del 
desperdicio, a través de precios dinámicos, 

refrigeración y transporte eficientes.  

Distribución 
Maximiza el valor agregado, desarrolla, 

administra y opera sistemas de reciclaje más 
eficientes y efectivos, lo que lleva a un mayor 

reciclaje. (Abad-Segura et al., 2020). 

(IOT) soluciona problemas de la cadena de 
suministro, como la transparencia, la trazabilidad y la 

confiabilidad. Rastrea y da seguimiento a los 
productos agroalimentarios permitiendo al cliente 

comprender la historia del producto (Narwane et al., 
2022). 

Blockchain y 
IOT 

Facilita el rastreo de la huella ambiental de los 
productos. (Kouhizadeh et al.,2020) 

Brinda transparencia a la cadena de suministro, 
asegura que todos los actores tengan acceso a los 
mismos datos, evitando el fraude y la manipulación 

(Hasan et al., 2023). 

Adquisición 

Nota: Elaboración propia 
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N° Sector Tecnologías Criterio Aporte y Cita Eslabón de la GCS 

  

Big data y 
IOT 

Permite que las partes 
interesadas de (EC) tomen 
decisiones bien informadas 

(Modgil et al., 2021). 

 (IOT) y Big data (BDA) en la (GCS) ayudan a las partes interesadas a 
compartir información de manera efectiva, aumentando la flexibilidad 

(Daissaoui et al., 2020). 
Planificación 

  IOT y 
Blockchain 

Realiza seguimiento de 
productos en cadenas de 

suministro de circuito cerrado 
(Kerin & Pham 2019). 

 
 Nos brinda mayor confianza. Mediante el uso de (IOT) se da 

seguimiento a las actividades, combinado con tecnologías Blockchain, 
(IOT) permite la creación de una infraestructura de gestión de datos 

extremadamente segura, digital y controlada (Li et al., 2020). 

Producción 

2 
Construcción 
Shooshtarian 
et al., (2022) 

Aumenta la transparencia, la 
confiabilidad y la automatización 

de la información en las 
iniciativas de (EC) (Centobelli et 

al., 2022). 

 (IOT) y la tecnología Blockchain, garantizan la ejecución de un 
trabajo y/o entrega de forma remota al facilitar el seguimiento del 

lugar de trabajo, el intercambio de archivos y los pagos entre 
proveedores y clientes (Mastos et al., 2021). 

Distribución 

  
Blockchain 

Permite que los fabricantes 
controlen y monitoreen sus 

productos durante toda su vida 
útil (Nandi et al., 2020). 

 Se puede rastrear el estado actual de cada material y componente, lo 
que hace que la planificación proactiva para su reutilización sea una 
realidad tangible. Proporciona una trazabilidad total de materiales y 
energía, permitiendo al usuario hacer predicciones para el reciclaje, 

reutilización de materiales y bienes utilizados en el entorno construido 
(Shojaei et al., 2021). 

    

Facilita el rastreo de la huella 
ambiental de los productos 
(Kouhizadeh et al., 2020). 

Los objetivos sostenibles, así como el cálculo de la huella de carbono 
y la gestión de residuos, se pueden realizar mejor utilizando la 

tecnología Blockchain basada en datos de construcción (Perera et al., 
2020). 

Devolución/Logística 
Inversa 

Nota: Elaboración propia    
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N° Sector Tecnologías CrÍterio Aporte y Cita Eslabón de la GCS 

Big data 
Permite que las partes interesadas de 

(EC) tomen decisiones bien 
informadas (Modgil et al.,2021) 

Facilita el proceso de toma de decisiones en una perspectiva 
circular (Spaltini et al., 2021) por medio de los datos 

proporcionados, de una manera más eficiente, así como la 
reutilización y el reciclaje, fomentando también la eficiencia de los 

recursos. 

Planificación 

3 
Textil 

(Bressanelli 
et al.,2022) 

IOT (Internet 
de las 
cosas) 

Maximiza el valor agregado, 
desarrolla, administra y opera 

sistemas de reciclaje más eficientes y 
efectivos, lo que lleva a un mayor 

reciclaje. (Abad-Segura et al.,2020) 

Por medio de las estrategias de la (EC) reduce el consumo de 
recursos, así como también ayuda a concientizar a las empresas 

industriales sobre las oportunidades circulares. (Ghoreishi & 
Happonen, 2022) 

Producción 

Realiza seguimiento de productos en 
cadenas de suministro de circuito 

cerrado (Kerin & Pham 2019) 

Conduce a un mejor análisis del uso del producto, lo que lleva a 
procesos optimizados. La tecnología Big data con (IOT) respaldan 
el análisis de datos y la identificación de posibles mejoras para la 

(EC) (Magrini et al., 2021). 

Blockchain 

Aumenta la transparencia, la 
confiabilidad y la automatización de la 
información en las iniciativas de (EC) 

(Centobelli et al.,2022) 

Gestiona trazabilidad y transparencia del sector textil e intercambia 
información en tiempo real. Construye mejores relaciones, aumenta 

la eficiencia, reduce el riesgo y el costo de retiros de productos, 
facilitando la confiabilidad de la información en la (CS) textil (Hader 

et al., 2022). 

Distribución Permite que los fabricantes controlen 
y monitoreen sus productos durante 
toda su vida útil (Nandi et al.,2020) 

Blockchain y Big data garantizan la transparencia y la protección del 
entorno cibernético, fomentando la comunicación interna y externa, 
permitiendo la colaboración entre las diferentes partes interesadas 

(Da Silva 2022). 

Reduce la intermediación en las 
cadenas de suministro circulares 

(Cole et al., 2019) 

Ayuda a abordar muchos desafíos existentes en la (CS) de textiles 
y prendas de vestir, mejorando la transparencia, la trazabilidad y la 

sostenibilidad de los productos (Lam et al., 2019). 

Nota: Elaboracion propia 
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N° Sector Tecnologías Criterio Aporte y Cita Eslabón de la GCS 

Big data 
Permite que las partes interesadas de (EC) 
tomen decisiones bien informadas (Modgil 

et al.,2021) 

 Facilita la conectividad, la recopilación, la distribución 
de información y la toma de decisiones basada en 

datos (Jun et al., 2021). 
Adquisición 

Agricultura 
(Fernando 

et al., 
2022) 

IOT 

Realiza seguimiento de productos en 
cadenas de suministro de circuito cerrado 

(Kerin & Pham 2019) 

Mejora la visibilidad y la comunicación en toda la 
cadena de suministro (Zhenjian et al.,2021). 

Planificación 

4 

Maximiza el valor agregado, desarrolla, 
administra y opera sistemas de reciclaje 

más eficientes y efectivos, lo que lleva a un 
mayor reciclaje (Abad-Segura et al.,2020) 

Ingemarsdotter et al., (2019) Ofrece posibilidades para 
aplicaciones específicas del sector, como el monitoreo 
y la optimización del uso de fertilizantes, apoya fuerte y 
significativamente las prácticas internas de (EC) para 

la eficiencia de los recursos. 

Devolución/Logística 
inversa 

Realiza seguimiento de productos en 
cadenas de suministro de circuito cerrado 

(Kerin & Pham 2019) 

Big data e IOT trabajan sinérgicamente para mejorar la 
eficiencia de las actividades y los procesos. Pueden 
recopilar y analizar datos en tiempo real, que 
respalden el proceso de toma de decisiones (Patyal et 
al., 2022). 

Producción y Distribución 

Blockchain 
Facilita el rastreo de la huella ambiental de 

los productos (Kouhizadeh et al.,2020) 

Reduce el retiro de alimentos, por medio de la 
trazabilidad, determinando la precisión de las 
emisiones de carbono en la (CS), debido a su 

naturaleza inmutable y transparente. Elimina las 
falsificaciones en la producción agrícola, manteniendo 
la confianza entre los actores de la (CS) de alimentos 

(Wamba & Queiroz, 2020). 

Nota: Elaboracion propia 
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De acuerdo con la clasificación de la tabla 4, se detallaron los tipos de tecnología 

por sectores de importación, considerando así para este estudio cuatro tipos de 

sectores, las cuales fueron: Agroalimentario, Construcción, Textil y Agricultura. De 

igual manera se mencionaron los aportes que brindan las diferentes tecnologías en 

los eslabones de la (GCS) de cara con la (EC). 

En el sector agroalimentario se identificaron tres tecnologías, las cuales fueron: 

Big data, Internet de las cosas (IOT) y Blockchain. Se observaron los siguientes 

criterios; reduce la intermediación en las cadenas de suministro circulares, permite 

que las partes interesadas de (EC) tomen decisiones bien informadas, realiza 

seguimiento de productos en cadenas de suministro de circuito cerrado, 

proporciona reducción de costos, altas eficiencias operativas y mayores ingresos, 

maximiza el valor agregado, desarrolla, administra y opera sistemas de reciclaje 

más eficientes y efectivos, lo que lleva a un mayor reciclaje, facilita el rastreo de la 

huella ambiental de los productos (Cole et al.,2019; Modgil et al.,2021; Kerin & 

Pham 2019; Alcayaga & Hansen 2019; Abad-Segura et al.,2020 y Kouhizadeh et 

al.,2020), en su mayoría guardaron relación con Esposito et al., (2023) quienes nos 

indicaron que las tecnologías Big data y (IOT) respaldan la implementación de 

modelos comerciales circulares al compartir datos en toda la (CS), monitoreando 

en tiempo real el flujo de materiales, automatizando algunas prácticas agrícolas y 

mejorando la toma de decisiones. Del mismo modo, Souza et al., (2021) nos 

mencionaron que la tecnología (IOT), facilita el seguimiento del deterioro de los 

alimentos y la reducción del desperdicio a través de precios dinámicos, refrigeración 

y transporte eficiente. En la misma línea Narwane et al., (2022) nos dice que esta 

tecnología soluciona también problemas de la cadena de suministro, como la 

transparencia, la trazabilidad y la confiabilidad. Así como rastrear y dar seguimiento 

a los productos agroalimentarios, permitiendo al cliente comprender la historia del 

producto. Finalmente, Hasan et al., (2023) mencionaron que la tecnología 

Blockchain brinda transparencia a la cadena de suministro, asegurando que todos 

los actores tengan acceso a los mismos datos, evitando así el fraude y la 

manipulación. 
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Con respecto al sector construcción se identificaron tres tecnologías: Big data, 

internet de las cosas (IOT) y Blockchain; en los cuales se observaron los siguientes 

criterios; permite que las partes interesadas de (EC) tomen decisiones bien 

informadas, realiza seguimiento de productos en cadenas de suministro de circuito 

cerrado, aumenta la transparencia, la confiabilidad y la automatización de la 

información en las iniciativas de (EC), permite que los fabricantes controlen y 

monitoreen sus productos durante toda su vida útil y facilita el rastreo de la huella 

ambiental de los productos (Modgil et al.,2021; Kerin & Pham 2019; Centobelli et 

al.,2022; Nandi et al.,2020 y Kouhizadeh et al.,2020) todos los criterios 

mencionados se relacionaron con las diferentes tecnologías. Asimismo, Daissaoui 

et al., (2020) mencionaron que (IOT) y Big data (BDA) en la (GCS) ayudan a las 

partes interesadas a compartir información de manera efectiva, aumentando la 

flexibilidad. Al igual que Li et al., (2020) que indicaron lo mismo con respecto al uso 

de (IOT), ya que este da seguimiento a las actividades, de la mano con la tecnología 

Blockchain. La tecnología (IOT) permite la creación de una infraestructura de 

gestión de datos extremadamente segura, digital y controlada, junto a la tecnología 

Blockchain garantizan la ejecución de un trabajo y/o entrega de forma remota 

facilitando el seguimiento del lugar de trabajo, el intercambio de archivos y los 

pagos entre proveedores y clientes (Mastos et al., 2021). De esta manera se puede 

rastrear el estado actual de cada material y componente, lo que hace que la 

planificación sea proactiva para su reutilización, proporcionando una trazabilidad 

total de materiales y energía, permitiendo al usuario hacer predicciones para el 

reciclaje, reutilizando así los materiales y bienes utilizados en el entorno construido 

(Shojaei et al., 2021). Finalmente, los objetivos sostenibles, así como el cálculo de 

la huella de carbono y la gestión de residuos, se pueden realizar mejor, utilizando 

la tecnología Blockchain basada en datos de construcción (Perera et al., 2020). 

En el sector textil también se observaron tres tecnologías las cuales fueron: 

Big data, internet de las cosas (IOT) y Blockchain, los criterios considerados fueron; 

permite que las partes interesadas de (EC) tomen decisiones bien informadas, 

maximiza el valor agregado, desarrolla, administra y opera sistemas de reciclaje 

más eficientes y efectivos, lo que lleva a un mayor reciclaje, realiza seguimiento de 

productos en cadenas de suministro de circuito cerrado, aumenta la transparencia, 

la confiabilidad y la automatización de la información en las iniciativas de (EC). 
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Permite que los fabricantes controlen y monitoreen sus productos durante toda su 

vida útil y reduce la intermediación en las cadenas de suministro circulares (Modgil 

et al.,2021; Abad-Segura et al.,2020; Kerin & Pham 2019; Centobelli et al.,2022; 

Nandi et al.,2020 y Cole et al., 2019) la mayoría de las tecnologías guardaron 

semejanza a los criterios mencionados, tal es así que Spaltini et al., (2021) 

mencionaron que la tecnología Big data facilita el proceso de toma de decisiones 

en una perspectiva circular por medio de los datos proporcionados, de una manera 

más eficiente, así como la reutilización y el reciclaje, fomentando también la 

eficiencia de los recursos. Asimismo, Ghoreishi & Happonen (2022) afirmaron que 

la tecnología (IOT) por medio de las estrategias de la (EC) reduce el consumo de 

recursos, así como también ayuda a concientizar a las empresas industriales sobre 

las oportunidades circulares. Además, cuando se combina la tecnología Big data 

con la tecnología (IOT) pueden respaldar el análisis de datos y la identificación de 

posibles mejoras para la (EC) (Magrini et al., 2021). Por otro lado, Hader et al., 

(2022) detallaron que la tecnología Blockchain gestiona la trazabilidad y la 

transparencia del sector textil, intercambiando información en tiempo real. De esta 

manera construye mejores relaciones, aumenta la eficiencia, reduce el riesgo y el 

costo de retiros de productos, facilitando la confiabilidad de la información en la 

cadena de suministro textil. Tal es así que Blockchain y Big data garantizan la 

transparencia y la protección del entorno, fomentando la comunicación interna y 

externa, (Da Silva, 2022). Ayudando de esta manera a muchos desafíos existentes 

en la cadena de suministro de textiles y prendas de vestir, mejorando la 

transparencia, la trazabilidad y la sostenibilidad de los productos (Lam et al., 2019). 

Respecto al sector agricultura también se observaron tres tecnologías como: 

Big data, Internet de las cosas (IOT) y Blockchain, en los cuales los criterios 

considerados fueron: permite que las partes interesadas de (EC) tomen decisiones 

bien informadas, realiza seguimiento de productos en cadenas de suministro de 

circuito cerrado, Maximiza el valor agregado, desarrolla, administra y opera 

sistemas de reciclaje más eficientes y efectivos, lo que lleva a un mayor reciclaje, 

realiza seguimiento de productos en cadenas de suministro de circuito cerrado y 

facilita el rastreo de la huella ambiental de los productos (Modgil et al.,2021; Kerin 

& Pham 2019; Abad-Segura et al.,2020; Kerin & Pham 2019 y Kouhizadeh et 

al.,2020) la mayoría de las tecnologías se asemejaron en relación a los criterios 
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mencionados, así como lo mencionado por Jun et al., (2021) quienes comentaron 

que la tecnología Big data facilita la conectividad, la recopilación, la distribución de 

información y la toma de decisiones basada en datos. Por otro lado, Zhenjian et al., 

(2021) afirmó que la tecnología (IOT) mejora la visibilidad y la comunicación en toda 

la cadena de suministro. Así como también ofrece posibilidades para aplicaciones 

específicas del sector, tales como el monitoreo y la optimización del uso de 

fertilizantes, apoyando significativamente las prácticas internas de (EC) para la 

eficiencia de los recursos (Ingemarsdotter et al., 2019). De igual manera la 

tecnología Big data e (IOT) trabajan sinérgicamente para mejorar la eficiencia de 

las actividades y los procesos. A modo de ejemplo, pueden recopilar y analizar 

datos en tiempo real que respalden el proceso de toma de decisiones (Patyal et al., 

2022). Finalmente, la tecnología Blockchain reduce el retiro de alimentos, por medio 

de la trazabilidad, determinando la precisión de las emisiones de carbono en la 

cadena de suministro (CS), debido a su naturaleza inmutable y transparente. 

Eliminando así, las falsificaciones en la producción agrícola, y manteniendo la 

confianza entre los actores de la (CS) de alimentos (Wamba & Queiroz, 2020). 

Por último, se observó la participación de las tecnologías de manera aislada y 

de manera conjunta, en los siguientes eslabones de la (GCS), las cuales fueron: 

planificación, producción, adquisición, devolución, logística inversa y distribución 

siendo esta ultima la más relevante, es decir la más utilizada por los tipos de 

tecnologías en los diferentes sectores, resaltando la importancia de la economía 

circular dentro de cada sector. Además, se logró observar que cada una de las 

tecnologías mencionadas de manera individual, son útiles en la (GCS), pero el 

trabajo en conjunto entre tecnologías brinda mayores beneficios, consiguiendo así 

mayores resultados en la distribución de la cadena de suministro de la mano de la 

economía circular. 

V. CONCLUSIONES

En base al estudio de la literatura elaborado en este trabajo, el presente documento

mostró algunos estudios de investigación por medio de la recolección de datos de

diferentes autores, los cuales ayudaron a comprender y a determinar los distintos

puntos de vista sobre la clasificación de la economía circular (EC) en la gestión de

la cadena de suministro; otorgando un conocimiento previo de los tipos de
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tecnologías más relevantes, utilizados en los sectores de importación, en las cuales se 

especificará las siguientes conclusiones: 

1. Acerca de la clasificación de la economía circular en la gestión de la cadena de

suministro por tipo de tecnologías se determinó lo siguiente: 

Big data: Esta tecnología ayudó a las organizaciones a tomar decisiones 

comerciales más informadas, mejorando el rendimiento de la trazabilidad de la 

(GCS), evaluando el impacto ambiental. Asimismo, gestiona el inventario, optimiza 

el transporte y analiza la demanda, mejorando la eficiencia de los procesos de 

diseño, producción y servicio. Hoy en día Big data es de suma importancia, ya que 

permite realizar actividades de mantenimiento preventivo para facilitar la extensión 

de la vida útil de los productos, desarrollando nuevos objetivos y estrategias, con el 

apoyo de la economía circular (EC) por medio de una buena planificación, 

producción y distribución. 

IOT (internet de las cosas): Realizó seguimiento de los productos en las 

cadenas de suministro de circuito cerrado, proporcionando reducción de costos, así 

como altas eficiencias operativas y mayores ingresos. Además, se observó, que 

mejora la información sobre la devolución de contenedores, la previsibilidad y las 

tasas de devolución, maximizando el valor agregado. Así como también desarrolla, 

administra y opera sistemas de reciclaje más eficientes y efectivos, monitoreando 

el estado de la flota y del producto. En este aspecto es importante tener en cuenta 

el rastreo de los datos del ciclo de vida de los productos para mejorar su 

mantenimiento. Esta tecnología también ayuda en la toma decisiones de la logística 

inversa, implicando a los eslabones de planificación, adquisición, distribución y 

producción. 

Blockchain (Cadena de bloques): Aumenta la transparencia, la confiabilidad 

y la automatización de la información en las iniciativas de (EC), reduciendo la 

intermediación en las cadenas de suministro circulares. Estos criterios facilitan el 

rastreo de la huella ambiental de los productos, permitiendo que los fabricantes 

controlen y monitoreen sus productos durante toda su vida útil. Asimismo, realiza 

mantenimiento de registros de forma transparente, desde el origen del producto 

hasta el consumo de este, también es utilizado para la verificación de prácticas 
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justas de trabajo en la producción. Esta tecnología realiza rastreo de materiales, 

desarrolla nuevos modelos de negocio y brinda comercio de emisiones de carbono 

basado en contratos inteligentes de la mano con los eslabones de planificación, 

producción, distribución y adquisición. 

2. Sobre la clasificación de la economía circular en la gestión de la cadena de 

suministro por sectores de importación se determinó lo siguiente: 

Sector agroalimentario: Con respecto a este sector se demostró que las tres 

tecnologías, Big data, IOT y Blockchain tienen una participación notoria en los 

eslabones de planificación, producción, adquisición y distribución, ya que reducen 

la intermediación en la (GCS), permitiendo que las partes interesadas de la (EC) 

tomen decisiones bien informadas. Los criterios se basaron en la reducción de 

costos, altas eficiencias operativas y mayores ingresos, facilitando el rastreo de la 

huella ambiental de los productos. Es por ello que, las tecnologías Big data y (IOT) 

respaldaron la implementación de modelos comerciales circulares al compartir 

datos en toda la (CS), monitoreando en tiempo real el flujo de materiales. Cabe 

decir que la aplicación de estas tecnologías en cada uno de los eslabones, facilitó 

el seguimiento del deterioro de los alimentos y la reducción del desperdicio por 

medio del transporte eficiente, solucionando los problemas de la (CS), como la 

transparencia, la trazabilidad y la confiabilidad. Así como rastrear y dar seguimiento 

a los productos agroalimentarios, permitiendo al cliente comprender la historia del 

producto. Finalmente, la tecnología Blockchain demostró transparencia en la 

cadena de suministro, asegurando que todos los actores tengan acceso a los 

mismos datos, evitando así el fraude y la manipulación. 

Sector agricultura: En este sector también se estudió la participación de las 

tres tecnologías en conjunto, maximizando el valor agregado, lo que llevó a un 

mayor reciclaje. La mayoría de las tecnologías se asemejaron, facilitando la 

conectividad, la recopilación, la distribución de información y la toma de decisiones 

basada en datos. Por otro lado, mejoró la visibilidad y la comunicación en toda la 

(CS), monitoreando el uso de fertilizantes. De igual manera la tecnología Big data 

e IOT, trabajaron sinérgicamente para mejorar la eficiencia de las actividades y los 

procesos, recopilando y analizando datos en tiempo real. Finalmente, la tecnología 

Blockchain ayudó a reducir el retiro de alimentos, por medio de la trazabilidad, 
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determinando la precisión de las emisiones de carbono en la (CS), debido a su 

naturaleza inmutable y transparente, eliminando así las falsificaciones en la 

producción agrícola. 

Sector textil: En este sector también se demostró el trabajo en conjunto de 

las tres tecnologías, permitiendo que las partes interesadas de (EC) tomen 

decisiones bien informadas, maximizando el valor agregado, así como desarrollar, 

administrar y operar sistemas de reciclaje más eficientes y efectivos. De esta 

manera, se realizó seguimiento de productos, aumentando la transparencia, la 

confiabilidad y la automatización de la información en las iniciativas de (EC). 

Permitiendo también que los fabricantes controlen y monitoreen sus productos 

durante toda su vida útil, reduciendo la intermediación en la (CS). Asimismo, cuando 

se combina la tecnología Big data con IOT, estas respaldan el análisis de datos y 

la identificación de posibles mejoras para la (EC). Por otro lado, la tecnología 

Blockchain, gestiona la trazabilidad y la transparencia del sector textil, 

intercambiando información en tiempo real. De esta manera construye mejores 

relaciones, aumenta la eficiencia, reduce el riesgo y el costo de retiros de productos, 

facilitando la confiabilidad de la información en la cadena de suministro textil. Tal 

es así que Blockchain y Big data garantizan la transparencia y la protección del 

entorno, fomentando la comunicación interna y externa, mejorando así la 

transparencia, la trazabilidad y la sostenibilidad de los productos. 

Sector construcción: En este sector también se destacaron las tres 

tecnologías en conjunto, permitiendo que las partes interesadas de la (EC) tomen 

decisiones bien informadas y realicen seguimiento de los productos en la cadena 

de suministro. Asimismo, permitió que los fabricantes controlen y monitoreen sus 

productos durante toda su vida útil, facilitando el rastreo de la huella ambiental. De 

igual manera las tecnologías ayudaron a las partes interesadas a compartir 

información de manera efectiva, aumentando la flexibilidad. Dicho esto, podemos 

decir que el uso de (IOT), da seguimiento a las actividades, permitiendo la creación 

de una infraestructura de gestión de datos extremadamente segura, digital y 

controlada, junto con la tecnología Blockchain. Esto quiere decir que se puede 

rastrear el estado actual de cada material y componente, lo que hace que la 

planificación sea proactiva para su reutilización, proporcionando una trazabilidad 
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total de materiales y energía, permitiendo al usuario hacer predicciones para el 

reciclaje y reutilizando así los materiales y bienes utilizados en el entorno 

construido. Finalmente, los objetivos sostenibles, así como el cálculo de la huella 

de carbono y la gestión de residuos, se pueden realizar mejor, utilizando las tres 

tecnologías en conjunto. 

Finalmente se concluye, que la economía circular (EC) es primordial, ya que influye 

de manera positiva en la (GCS) por medio de la reutilización de materias primas, 

utilizadas en los diferentes sectores. Posee como fin, disminuir el uso de recursos 

materiales a través de las tecnologías en conjunto o de manera individual. De esta 

forma alarga la vida útil de lo que se produce, reciclando y preservando la calidad 

de los materiales a lo largo de los diferentes ciclos de vida. Asimismo, ayuda a la 

recuperación de materiales y nutrientes que pueden servir como cimiento para otros 

productos o servicios. 
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VI. RECOMENDACIONES

Recomendaciones para futuras investigaciones: 

1. Proseguir con el estudio en los diferentes sectores mencionados en este tra- bajo,

por medio de la recopilación de nuevas fuentes de datos, ya que aún falta mucho

por investigar. De la misma manera, se recomienda investigar nuevos sectores

como el de extracción, ya que es un sector más amplio de estudiar.

2. Utilizar datos estadísticos con enfoque cuantitativo o mixto, para obtener una data

precisa de como las tecnologías, irán impactando dentro de cada sector por medio

de sus cadenas circulares.

3. Realizar un estudio comparado de los países desarrollados y en vía de desa- rrollo,

que actualmente ya incorporan a la economía circular y a las tecnolo- gías, en los

diferentes sectores de la (GCS). Asimismo, elaborar un estudio de las ventajas y

desventajas que brindan, dentro de las diferentes empresas nacionales e

internacionales.

4. Indagar sobre las nuevas tecnologías que podrían adaptarse mejor con la

economía circular en los años posteriores, dentro de la (GCS). Asimismo, analizar

si ya se están implementando también en los sectores de exportación.
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Anexo 1: Matriz de categorización apriorística 

Ámbito temático Problema general Objetivo general N° Categoría Subcategoría Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 

Hoy en día, es poco 
probable que se 

haga la transición a 
una economía 

circular (EC) sin la 
adopción de 
tecnologías 

digitales, ya que, 
por medio de estas, 

surgen nuevas 
alternativas para 

optimizar los 
recursos y 

aumentar la 
productividad, 

mejorando así la 
velocidad de la 

cadena de 
suministro (Trevisan 

et al., 2023). El 
modelo circular 

establece bienes 
económicos, 

naturales y sociales, 
basándose en 
descartar los 

desechos, 
recuperando así los 
modelos naturales. 

Por ello, la 
modificación de la 

gestión de la 
cadena de 

suministro (GCS) es 
elemental para su 

uso. 

El problema general fue 
que no se encontrado 
una clasificación de la 

economía circular en la 
gestión de la cadena de 

suministro (GCS) por tipo 
de tecnología y por 

sectores de importación, 
lo cual ha limitado el 

conocimiento oportuno 
de los beneficios que 

aportan las tecnologías 
en los distintos sectores 

de la cadena de 
suministro. 

El objetivo general 
fue clasificar la 

economía circular 
en la gestión de la 

cadena de 
suministro por tipo 

de tecnología y 
por sectores de 

importación. 

1 

Economía 
Circular  

Tecnología 
Big data 

(Riggs et al., 
2023). 

Aumenta la tasa 
de reciclaje 

(Awan et 
al.,2021) 

Mejora la 
gestión de 

residuos (Bag 
et al.,2020) 

Apoya la reutilización 
y el reciclaje para 

reducir el consumo 
de recursos (Del 

Giudice et al.,2021) 

Permite que las partes 
interesadas de (EC) 

tomen decisiones bien 
informadas (Modgil et 

al.,2021) 

2 

Tecnología 
IOT 

(Ghiaci & 
Ghoushchi 

2023). 

Realiza 
seguimiento de 
productos en 
cadenas de 

suministro de 
circuito cerrado 
(Kerin & Pham 

2019) 

Proporciona 
reducción de 
costos, altas 
eficiencias 

operativas y 
mayores 
ingresos 

(Alcayaga & 
Hansen 2019) 

Mejora la 
información sobre la 

devolución de 
contenedores, la 

previsibilidad y las 
tasas de devolución 

(Mboli & Mishra 
2020) 

Maximiza el valor 
agregado, desarrolla, 

administra y opera 
sistemas de reciclaje más 
eficientes y efectivos, lo 

que lleva a un mayor 
reciclaje (Abad-Segura et 

al.,2020) 

3 

Tecnología 
Blockchain 
(Rejeb & 

Zailani 2023) 

Aumenta la 
transparencia, la 
confiabilidad y la 
automatización 

de la 
información en 

las iniciativas de 
(EC) (Centobelli 

et al.,2022) 

Reduce la 
intermediación 
en las cadenas 
de suministro 

circulares 
(Cole & Aitken 

,2019) 

Facilita el rastreo de 
la huella ambiental 
de los productos. 
(Kouhizadeh et 

al.,2020) 

Permite que los 
fabricantes controlen y 

monitoreen sus productos 
durante toda su vida útil 

(Nandi et al.,2020) 

4 

Gestión de 
la Cadena 

de 
Suministro 

Sectores de 
importación 

Sector 
Agroalimentario 

Zhao et al., 

(2023) 

Sector 
agricultura 

(Fernando et 
al., 2022) 

Sector textil 
(Bressanelli et 

al.,2022) 

Sector construcción 
Shooshtarian et al., 

(2022) 
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Anexo 2: PROTOCOLO PARA LA REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 
Ficha de evaluación de los proyectos de investigación 

 
Título del proyecto de Investigación: Clasificación de la economía circular en la gestión de la 
cadena de suministro por tipo de tecnología y por sectores de importación 
Autor/es: Villarreal Uriarte Zarita 
Especialidad del autor principal del proyecto:(para PID)………………….. 
Escuela profesional: Negocios Internacionales 
Coautores del proyecto: (para PID)…………………………………………. 
Lugar de desarrollo del proyecto (ciudad, país): Lima, Perú 

 
 

Criterios de evaluación Alto Medio Bajo No precisa 

I. Criterios metodológicos 

1. El proyecto cumple con el es- 

quema establecido en la guía 

de productos de investigación. 

 
Cumple totalmente 

 
---- 

 
No cumple 

 
-----. 

 

2. Establece claramente la pobla- 

ción/participantes de la investi- 

gación. 

La población/ 

participantes están 

claramente 

establecidos 

 
 
---- 

La población/ 

participantes 

no  están 

claramente 

establecidos 

 
 
----- 

II. Criterios éticos 

1. El proyecto cuenta con los prin- 

cipios éticos establecidos la 

RCU N° 0470-2022/UCV (Có- 

digo de Ética en Investigación) 

 

Los aspectos éticos 

están claramente 

establecidos 

 
 
---- 

Los aspectos 

éticos no están 

claramente 

establecidos 

 
 

----- 

 

2. El proyecto cuenta con el por- 

centaje de similitud de Turnitin 

establecido por la UCV 

El proyecto cumple 

con el porcentaje 

de similitud de 

Turnitin 

 El proyecto no 

cumple con el 

porcentaje de 

similitud de 

Turnitin 

 

3. Cuenta con documento de au- 

torización de la empresa o ins- 

titución (Anexo 3 Directiva de 

Investigación N° 002-2022-VI- 

UCV). 

Cuenta con 

documento 

debidamente 

suscrito 

 

 
---- 

No cuenta con 

documento 

debidamente 

suscrito 

 

No es 

necesario 

4. Ha incluido el ítem del consen- 

timiento informado en el instru- 

mento de recojo de datos 

(Anexo 4ª RVI Nº 276-2022). 

 

Ha incluido el ítem 

 

---- 

 
No ha incluido 

el ítem 

 

----- 
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Dictamen del Comité de Ética en Investigación 

 
 

 
El que suscribe, presidente del Comité de Ética en Investigación de las escuelas de 

Administración en Turismo y Hotelería, Economía, Marketing y Dirección de 

Empresas, y Negocios, deja constancia que el proyecto de investigación titulado 

“Clasificación de la economía circular en la gestión de la cadena de suministro por tipo 

de tecnología y por sectores de importación”, con código Nº 0000-0003-3856-4963, 

presentado por la autora Villarreal Uriarte Zarita, ha sido evaluado, determinándose 

que la continuidad del proyecto de investigación cuenta con un dictamen: favorable( ) 

observado( ) desfavorable(  ). 

 
……………, de ................. de 2022 

 
 
 
 
 

 

Dr. Cojal Loli, Bernardo Artidoro 
Presidente del Comité de Ética en Investigación 

Administración en Turismo y Hotelería, Economía, Marketing y Dirección de 
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