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Resumen 

El presente informe de investigación tuvo como objetivo determinar si es necesario 

que las empresas de moda que aplican la economía circular se conformen como 

sociedades de beneficio e interés colectivo. Es de tipo básico, ya que partió de un 

marco teórico y se mantuvo en el mismo, además de ampliar los conceptos de este 

tema con la finalidad de responder interrogantes, siendo de utilidad para demás 

investigadores. Asimismo, es de enfoque cualitativo y cuenta con un diseño 

fenomenológico porque se investigó con base en las experiencias y conocimiento 

de las personas respecto a un determinado fenómeno. Para lograr el objetivo 

establecido, se recurrió a la búsqueda de material bibliográfico relevante para la 

investigación, además de que se aplicó la técnica de la entrevista a expertos en la 

materia, a fin de conocer diversos criterios y complementar la información 

recopilada. Se concluyó que es necesario que las empresas de moda que aplican 

la economía circular, en caso de haberse acogido a algún tipo societario previsto 

en la LGS, adquieran la categoría jurídica BIC, dando una mayor visibilidad en el 

mercado y proclamando que esta trabaja con mecanismos rigurosos que velan por 

la consecución de su propósito social y/o ambiental. Se sugiere al Estado mayor 

participación e incentivo a esta figura jurídica, pues, permitirá la generación de más 

puestos laborales, además de brindar bienes y servicios favorables al mercado. 

 

 

Palabras clave: sociedad de beneficio e interés colectivo, economía circular, 

sostenibilidad, Ley n.º 31072, moda sostenible
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Abstract 

The objective of this research report was to determine if it is necesary for fashion 

companies that apply the circular economy to be formed as Collective Benefit and 

Interest companies. It is a basic research, since it started from a theoretical 

framework and remained in it, in addition to expanding the concepts of this topic in 

order to answers the questions, being useful for other researchers. Likewise, it has 

a qualitative approach and it has a phenomenological design because it was 

investigated, base on the experiences and knowledge of people regarding a certain 

phenomenon. To achieve it, the search for relevant bibliographic material, in order 

to know various criteria and to complement the collected information. As a 

conclusión, it is necessary for fashion companies, in case they below to any type of 

company provided in the General Law of Companies, to acquire this status, giving 

to them major visibility in the market and it expresses that it is working with rigorous 

mechanisims which ensure the achievement of its social and environmental 

objectives. It is suggested to the State more involvement and promote this legal 

entity, because it will allow the development of job generation, in addition to 

providing goods and services. 

 

 

Keywords: Collective Benefit and Interest company, circular economy, 

sustainability, Law No. 31072, sustainable fashion 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo, en primer lugar, enmarca la problemática, seguido del 

problema general que la investigación aborda y sus problemas específicos para 

posteriormente justificarla de forma práctica, teórica y metodológica. Finalmente, 

se responden los problemas planteados con el encuadramiento del objetivo general 

y sus objetivos específicos. 

Actualmente, el mundo contemporáneo, junto con los millones de habitantes 

que viven en él, se encuentra afectado debido a situaciones que involucran a la 

sociedad y al medioambiente. Gracias a los avances de la tecnología es que las 

personas pueden saber inmediatamente mediante gráficas los problemas que 

perturban a sus semejantes y al mundo, por lo que nadie puede verse apartado de 

la realidad presentada. Dicho esto, conocer realidades distintas en comunidades o 

continentes resulta impresionante; no obstante, esto apenas suele ser efectivo 

como para poder tomar acciones inmediatas y necesarias (Mujica, 2016). 

Dupleich (2013) sostuvo que el sistema económico actual basado en 

producir excesivamente es un factor principal por el cual padece el mundo. Explotar 

ilimitadamente los recursos para obtener beneficios es meramente insostenible, 

ocasionando a la larga que la Tierra no pueda seguir brindando aquellas riquezas 

primordiales para subsistir. A raíz de ello es que un sinfín de ideas sobre desarrollo 

positivo se planteó para ser implementadas, en otras palabras, se busca que los 

recursos del planeta puedan explotarse de una forma razonable y que permita 

mejorar la vida de las personas junto con el entorno del cual forman parte.  

Al hacer mención del “sistema económico actual” se alude al modelo 

económico lineal, el cual se basa en “extraer, producir y desechar”. Se trata de un 

modelo insostenible que dispone de material barato y energía en cantidades 

inmensas, enfocándose únicamente en producir sin medida (Steffen et al., 2015). 

Entonces, lo que se está apostando hoy en día es por una economía circular, donde 

los residuos son considerados como materia prima; en consecuencia, esto llevará 

a que se reduzcan los desechos producidos, planteando de este modo un nuevo 

paradigma que optimiza los residuos y los revalora como un recurso (Banco de 

Desarrollo de América Latina, 2018). 
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Una de las ideas que comenzaron a impulsarse fue la conformación de las 

Empresas B (de beneficio). Implementadas e impulsadas en Estados Unidos, estas 

empresas conforman un nuevo movimiento en el mundo empresarial debido a su 

esencia de generar un triple impacto: social, ambiental y económico, 

desarrollándose dentro de las comunidades y ejecutando un plan de negocio que 

relaciona sus fines comerciales con los objetivos que apuntan a brindar un bienestar 

social y ambiental (Vilchez, 2019). 

Apuntando la investigación en el sector moda, esta es, después del petróleo, 

la más contaminante del planeta, rebasando en cantidad de emisiones de carbono 

a los vuelos y envíos marítimos a nivel internacional, teniendo un efecto adverso en 

el clima. La “moda rápida” resulta ser incluso un obstáculo. Por ende, estas 

empresas están adoptando el modelo sostenible de la economía circular enfocada 

en la preservación del medioambiente mediante la reducción de desechos y 

aprovechando los recursos; en este caso, se emplea material reciclado para 

confeccionar nuevas prendas (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2019).  

En consonancia a lo anterior, existe una figura de persona jurídica cuya 

actividad económica se caracteriza en brindar un beneficio social público y 

ambiental, tal como se enmarca en su estatuto. Esta figura se refiere a las 

sociedades de beneficio e interés colectivo, reconocida en la Ley n.º 31072, la 

misma que da a estas empresas inmersas en el nuevo sistema económico un 

reconocimiento legal, sometiéndose voluntariamente a brindar impactos positivos y 

a reducir los impactos negativos (D. S. n.º 004-2021-PRODUCE, 2021). 

Por ello, para esta investigación, se tiene el problema general: ¿Resulta 

necesario que las empresas de moda que aplican economía circular se inscriban 

como sociedades de beneficio e interés colectivo? Como problemas específicos se 

tienen los siguientes: (a) ¿El propósito de beneficio es fundamental en las empresas 

de moda que aplican economía circular y que están inscritas como sociedades de 

beneficio e interés colectivo? (b) ¿Cómo las empresas de moda que aplican 

economía circular y que están inscritas como sociedades de beneficio e interés 

colectivo demuestran la transparencia de su reporte? y (c) ¿Cuáles son los deberes 

que se amplían en las empresas de moda que aplican economía circular y que 

están inscritas como sociedades de beneficio e interés colectivo?  
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Ahora, el motivo que lleva a desarrollar este trabajo surge a raíz de que las 

grandes empresas de moda están ligadas a una economía lineal que, a la larga, 

traerá efectos adversos al planeta. Dicho esto, resulta pertinente que estas 

empresas, tanto establecidas como nuevas, adopten un sistema económico circular 

que, junto con el reconocimiento de la Ley BIC, ejecutarán un desarrollo sostenible 

con relación a los tres impactos, toda vez que es un derecho que las personas 

gocen de un ambiente equilibrado y adecuado. De este modo, este trabajo busca 

abordar una gran parte de la materia de estudio, esperando ser una herramienta 

útil para futuras investigaciones. 

La justificación teórica se fundamenta en el Artículo VI inciso 9 del Código 

de Protección y Defensa del Consumidor, el mismo que establece que es el Estado 

quien debe promover el consumo sostenible de productos y servicios a través de la 

difusión en aplicar las mejores prácticas para comercializar, adecuándola a la 

normativa que beneficie en su diseño, distribución y producción, todo esto sujeto a 

una normativa ambiental (Ley n.º 29571, 2010).   

El presente trabajo empleó la entrevista como técnica, pues, a comparación 

de lo limitado que resulta ser una entrevista cuantitativa, la entrevista cualitativa 

tiende a ser más flexible y personal debido a que se intercambia información con el 

participante (Hernández y Mendoza, 2018). 

Como objetivo general se tiene el siguiente: Determinar si es necesario que 

las empresas de moda que aplican economía circular se inscriban como sociedades 

de beneficio e interés colectivo. Con relación a los objetivos específicos, se 

plantean tres: (a) establecer la importancia del propósito de beneficio en las 

empresas de moda que aplican economía circular y que están inscritas como 

sociedades de beneficio e interés colectivo, (b) explicar cómo las empresas de 

moda que aplican economía circular y que están inscritas como sociedades de 

beneficio e interés colectivo demuestran la transparencia de su reporte y (c) 

precisar cuáles son los deberes que se amplían en las empresas de moda que 

aplican economía circular y que están inscritas como sociedades de beneficio e 

interés colectivo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Este acápite contempla los antecedentes nacionales e internacionales, junto con 

las teorías que servirán como sustento de la investigación. En primer lugar, este 

apartado empleó antecedentes nacionales ordenados de forma decreciente. 

Navarro (2019) tuvo como objetivo identificar los beneficios que las 

empresas sociales obtienen tras certificarse como empresa B en el Perú. La 

presente tuvo un diseño exploratorio y descriptivo con base en el enfoque 

cualitativo. Fueron noventa y cinco participantes, estructurados de la siguiente 

manera: se entrevistó a cuatro especialistas en empresas B y sector social, y cinco 

gerentes de la empresa enfocada como materia de estudio, mientras que treinta 

administrativos y cincuenta y seis colaboradores de campo fueron encuestados. El 

autor concluyó que, en la empresa donde se enfocó la investigación, se encontraron 

pocos beneficios provenientes del certificado, estas fueron identidad y el valor 

compartido, participación e involucramiento, y gobernanza. 

Zapata (2019) planteó como objetivo explicar los beneficios que el mercado 

peruano tiene al aplicar los principios de la responsabilidad social corporativa. 

Como metodología, la presente tiene un carácter dogmático, toda vez que requirió 

el uso de normativa legal, informes de entidades administrativas públicas e 

investigaciones. El autor llegó a la conclusión de que, para la consecución del 

mismo, se adapte al ordenamiento jurídico una nueva sociedad, siendo la sociedad 

de beneficio e interés colectivo la figura óptima que dinamizaría el mercado 

peruano, debido a que involucraría una mejora en el nivel económico, ambiental y 

laboral. 

Aranda (2018) tuvo como finalidad demostrar la inclusión de las empresas B 

y su importancia en la conservación de bosques de la Amazonia peruana para 

cumplir con el objetivo de que las comunidades situadas en ese espacio geográfico 

se desarrollen social y económicamente. La presente tuvo una metodología de 

carácter dogmática, puesto que empleó normas legales, investigaciones e informes 

de entidades internacionales. El autor concluyó que el Estado no debería ser ajeno 

a esa moción, sino que, además de emplear medidas legislativas que contribuyan 

a la creación y ejecución de su objeto, incentiven incluir este nuevo modelo 
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empresarial social, de manera que, en conjunto con las comunidades nativas, se 

reduzcan los índices de deforestación.  

Chávez y Gonzales (2017) tuvieron como objetivo mostrar cómo era el 

desarrollo de las empresas B en el Perú y su multiplicación, además de determinar 

por qué pocas empresas consideraban adoptar el modelo de empresas B en el país. 

Con base en la metodología, el presente estudio se desarrolló por medio de un 

estudio cualitativo y el diseño fue exploratorio descriptivo, teniendo una cantidad de 

veinte participantes, entre ellas cuatro empresas, once startups y cinco expertos 

empresariales, aplicándose entrevistas como técnica para recopilar información. 

Concluyeron que los grupos promotores difundan mejor la figura de empresas B en 

vista del desconocimiento presente, aunque se determinó que existe interés entre 

las startups.  

Con la finalidad de expandir los conocimientos de la materia en cuestión, 

también se emplearon como antecedentes trabajos de investigación de 

universidades extranjeras, ordenadas del mismo modo como los antecedentes del 

apartado anterior.  

Lecaro (2021) tuvo como objetivo emplear un estudio crítico con relación a 

la implementación de incentivos en las sociedades de beneficio e interés colectivo 

en Ecuador, motivando así a que distintos tipos de empresas en el mercado deseen 

voluntariamente conformarse como sociedad BIC, comprometiéndose a realizar 

prácticas en beneficio de la comunidad y al medioambiente. El enfoque de este 

trabajo fue de carácter cualitativo. El autor concluyó con que este modelo de 

sociedad debe promocionarse adecuadamente en su país porque ningún marco 

normativo establece beneficios tributarios para estos, pese a que este modelo va 

acorde a los fines constitucionales. 

Falappa et al. (2019) plantearon como objetivo analizar cuál es la situación 

y cómo evolucionó la economía circular en el siglo XXI. La metodología desarrollada 

en este trabajo empleó herramientas de recolección de datos como la encuesta y 

métodos gráficos que permitieron evaluar y diagnosticar los contrastes que tiene 

con el modelo de economía lineal. Las encuestas mencionadas fueron aplicadas a 

más de ciento setenta y cinco personas. Los autores concluyeron con que es 

necesario la difusión obligatoria de la economía circular para que el estado de la 
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Tierra mejore, para así detener prontamente todos los errores cometidos hasta la 

actualidad. 

Fiaschetti (2019) tuvo como objetivo describir cómo funcionan las empresas 

B y sus alcances en los resultados ambientales, sociales y en ciertas prácticas 

relacionadas a recursos humanos. La metodología empleada en este trabajo fue 

cualitativo y de un diseño descriptivo, ya que recolectó datos mediante estudios 

académicos. La autora concluyó que todos ganan al adoptar ese modelo de 

negocio, contribuyendo al rendimiento de los trabajadores porque se sienten 

comprometidos al aportar en algo beneficioso para los demás, agregando que estas 

personas se deberán capacitar por la incorporación de nuevos procedimientos 

presentados en la empresa. 

Bianchi (2016) tuvo como objetivo exponer los beneficios con base en los 

tres ejes del modelo de sustentabilidad: social, económico y medioambiental de las 

empresas que presentan una certificación B, demostrando su viabilidad como 

alternativa de organización sustentable y competitiva en el mercado nacional. La 

metodología empleada fue de carácter descriptivo y cualitativo, aplicando una 

recopilación bibliográfica de datos. La autora llegó a la conclusión de que invertir 

en sostenibilidad demuestra resultados inmediatos en la organización, 

vinculándose con un mejor desempeño corporativo, ventaja competitiva, la lealtad 

del cliente, mejor imagen de la empresa y una mayor retención de empleados. Todo 

surge con base en sus recursos y capacidades. 

Soto (2015) tuvo como objetivo estudiar qué intención de compra tiene el 

consumidor chileno por un producto proveniente de una empresa B certificada con 

la finalidad de conocer si el consumidor percibe el valor y está disponible en pagar 

más por un producto cuyo origen es de esta empresa certificada. El tipo de estudio 

fue exploratorio y empleó la técnica de análisis de registro documental. La autora 

concluyó que los consumidores consideran el factor “responsabilidad 

socioambiental, estándares de desempeño y transparencia en una empresa B” al 

momento de juzgar la diferencia de precios, percibiendo más beneficios al comprar 

un producto que invierte en los factores mencionados. 

A continuación, se detallan las teorías que conceptualizan y complementan, 

groso modo, los términos empleados en el informe de investigación.  
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Conceptualmente, la economía circular es un sistema reparativo y 

regenerador que persigue el constante mantenimiento del valor y utilidad, tanto de 

los productos y recursos generados como el de sus componentes. Este nuevo 

modelo diferencia entre un ciclo técnico y un ciclo biológico. Refiere pues a un 

modelo cíclico de impacto positivo que brinda al capital natural una conservación y 

mejora, además de gestionar los recursos y reducir los riesgos. Es un modelo que 

funciona eficazmente (World Economic Forum, 2014). 

Aunado a ello, el objetivo de este nuevo modelo es reducir tanto el ingreso 

de materia prima como la producción de nuevos desechos. Al respecto, hay 

empresas que tienen zonas cercanas de donde están situadas para poder adquirir 

sus recursos. Tan solo este hecho conlleva a que el impacto ambiental sea menor 

pues el medio de transporte que efectuará la entrega de estos materiales transitará 

una mínima distancia, por ende, las emisiones de gases nocivos hacia la atmósfera 

también será menor. La economía circular, además de ser verde, es sostenible, ya 

que aparte de la emisión reducida generada de gases hacia el ambiente trae 

consigo puestos de empleo cerca de la zona (Falappa et al., 2019). 

Además de generar más puestos de trabajo que garantizarían a largo plazo 

una estabilidad económica, los beneficios empresariales que le traería a una 

empresa adoptar una economía circular sería originar la demanda de nuevos 

servicios, tales como la comercialización mediante plataformas que inciten el reúso 

de los productos. Asimismo, utilizar una cantidad menor de materia prima y más 

cantidad de residuos reduce la inestabilidad de los precios. Estos beneficios, al 

implementar las empresas esta noción de economía sostenible, a la larga, harán 

que en su actividad productiva mejore su rentabilidad y competitividad (Fresno, 

2019). 

Para que estas empresas puedan vincular su rol empresarial con fines 

lucrativos junto con la misión de generar un impacto social, ambiental y económico 

es que se presentaron las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedades 

BIC en adelante) en Latinoamérica como una opción legal que busca otorgar un 

acercamiento al nuevo modelo en el mundo empresarial. Dicha figura deriva de la 

Benefit Corporation (originada en el Derecho estadounidense por la iniciativa de B 

Lab) regulada en 36 estados de Estados Unidos, en otras palabras, es una 
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adaptación libre que varía acorde al ordenamiento jurídico de cada país donde se 

encuentra en vigencia o trámite (Conolly et al., 2016). 

Son empresas con ánimo de lucro existentes en un ordenamiento jurídico, 

pero lo que la diferencia de otras empresas sin fines de lucro y de las que sí tienen 

propósito es que estas, además de tener fines de lucro, pueden distribuir a sus 

accionistas utilidades. Otra particularidad de este modelo es que se le asigna un 

mandato legal mediante el cual los administradores y accionistas procurarán 

efectuar un beneficio a la sociedad en conjunto con la generación de utilidades 

(Abramovay et al., 2013). 

Los elementos esenciales que se aprecian en la ley de sociedades de 

beneficio e interés colectivo provienen del modelo de las Benefit Corporations. 

Estas son: (a) Propósito de beneficio social, que es el impacto positivo que la 

empresa tiene como interés en común, este debe ser específico y medible, (b) 

Responsabilidad, donde los administradores de esta sociedad deberán cumplir con 

los deberes mayores asignados y actuar con cuidado sobre la actividad económica 

y (c) Transparencia, donde las sociedades BIC, anualmente, deberán presentar un 

informe de gestión, el mismo que debe ser elaborado por un tercero autónomo y 

ser de libre acceso público. Dicho documento debe llevar adjunta la gestión que la 

empresa tomó para impactar positivamente en la sociedad y el ambiente (Conolly 

et al., 2016). 

Esta normativa, pese a que no precisa puntualmente la economía circular, 

comparte el mismo ideal, toda vez que el consumo responsable y la sostenibilidad 

se relacionan. El consumidor tiende a ser más escrupuloso cuando va a comprar 

un producto, preguntándose cómo se hizo, qué emplearon para hacerlo o en qué 

lugar se fabricó. No se trata, pues, de una cuestión de voluntad, sino de convicción. 

Con relación al ámbito textil, está teniendo éxito el concepto de la moda sostenible, 

cuyo propósito es respetar las normas laborales y ambientales (Fasson, 2021).  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El informe de investigación se orientó al tipo básico porque parte desde un marco 

teórico y no sale de este. Busca ampliar los conocimientos de un tema a fin de 

responder ciertas dudas que sean de utilidad para otros investigadores 

(Carhuancho et al., 2019). 

El diseño empleado en la investigación fue de carácter fenomenológico 

porque, a diferencia del diseño narrativo, donde se enfoca en una sucesión de 

hechos, tiene como finalidad investigar, describir y entender las vivencias de las 

personas en un fenómeno, descubriendo ciertos elementos en común (Hernández 

y Mendoza, 2018). 

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 

Tabla 1 

Matriz de categorización 

Categorías Subcategorías Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 

Propósito de 
beneficio 
(Mujica, 
2016) 
 

Propósito social (D. 
S. n.º 004-2021-
PRODUCE, 2021) 
 

Proveedores 
(Franky, 2018) 

Trabajadores 
(Franky, 2018) 

Economía social 
(Abramovich y 
Vázquez, 2007) 

Propósito ambiental 
(D. S. n.º 004-2021-
PRODUCE, 2021) 

Conservación 
del patrimonio 
natural 
(Organismo 
de Evaluación 
y Fiscalización 
Ambiental 
[OEFA], 2016) 

Aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos 
naturales (D. S. 
n.º 004-2021-
PRODUCE, 
2021)  

Impacto 
medioambiental 
(Zepeda, 1998) 

Reporte de 
transparencia 
(Ley n.º 
31072) 
 

Informe de gestión 
(Ley n.º 31072) 
 

Transparencia 
(Zapata, 
2019) 
 

Información 
pública 
(Zapata, 2019) 

Evaluación de 
terceros (Zapata, 
2019) 

Transparencia 
organizacional 
(Mujica, 2016) 
 

Desarrollo 
sostenible 
(Foy, 2014) 

Propósito 
medioambiental 
(Franky, 2018) 

Misión social 
(Cochachín, 
2015) 

Ampliación 
de deberes 
(Abramovay 
et al., 2013) 
 

Beneficio a la 
comunidad (Liévano, 
2019) 
 

Inclusión 
social 
(SG/OEA, 
2006) 

Salud (Higuera y 
Ortega, 2018) 

Equidad social 
(Mokate, 2002) 

Beneficio a los 
trabajadores 
(Jáuregui, 2011) 

Remuneración 
salarial 
razonable 
(Ley 1901 de 
2018, Colom.) 

Capacitación del 
personal 
(Troncoso, 2014) 

Sustentabilidad 
empresarial 
(Accinelli y de la 
Fuente, 2013) 
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3.3. Escenario de estudio 

El proyecto empleará como escenario de estudio a ciertas empresas textiles 

peruanas y de moda sostenible, verificando que se conformaron como sociedades 

de beneficio e interés colectivo y si tal adquisición de esta categoría fue beneficiosa. 

Asimismo, se contará con la opinión de abogados expertos en derecho comercial y 

derecho empresarial, permitiendo así su desarrollo. 

3.4. Participantes 

Tabla 2 

Caracterización de participantes 

Nombre Ocupación Centro de trabajo 

Lizandro Arturo Caballero Luna Abogado A2G S. A. C. BIC 

Sandra Vanesa Valle Palomo Diseñadora de modas Insecta E. I. R. L. 

Fernando Ruiz Gastello Coordinador en 
sostenibilidad 

Textil del Valle S. A. BIC 

Ester Xicota Torres Consultora en 
sostenibilidad 

Pontificia Universidad Católica del 
Perú 

Lillyana Mejía Gutiérrez Abogada Hub Moda Sostenible 

Annalucía Fasson Llosa Abogada Estudio Muñiz  

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Técnica 

La técnica que se empleó fue la entrevista. Hernández y Mendoza (2018) 

establecieron que, a diferencia de lo limitado que resulta ser una entrevista 

cuantitativa, la entrevista cualitativa tiende a ser más flexible y personal debido a 

que se intercambia información con el participante. 

3.5.2. Instrumento 

Hernández y Mendoza (2018) manifestaron que, en una investigación cualitativa, el 

instrumento es el investigador ya que este se encargará de efectuar la recolección 

de datos a través de las técnicas previamente mencionadas. 
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3.6. Procedimiento 

Para la obtención de la información empleada en la presente investigación se 

accedió a diversas plataformas de búsqueda, considerando con relevancia a 

aquellas que son de renombre internacionalmente, de manera que se mantenga el 

mayor grado de fiabilidad posible. En ese sentido, resaltan las siguientes 

plataformas: Google Académico, Core, ProQuest y SciELO. 

3.7. Rigor científico 

Hernández y Mendoza (2018) enmarcaron el rigor científico como la relación entre 

las exégesis comprendidas en el marco teórico que versa en la investigación. Se 

emplearán los criterios de consistencia lógica, credibilidad, confirmabilidad y 

aplicabilidad. 

Con relación a la consistencia lógica, observa los aspectos situados en 

constante cambio, los mismos que deben compararse con la información 

conseguida en un inicio, no debiendo alterar el sentido de ambas informaciones 

recopiladas (Hernández y Mendoza, 2018). 

La credibilidad se consigue si el investigador adquirió información mediante 

conversaciones u observaciones extendidas con quienes participaron del estudio, 

conllevando a obtener hallazgos para, posteriormente, ser reconocidos como una 

aproximación de lo que piensan o sienten. Es, en otras palabras, el resultado 

verdadero obtenido de los partícipes en el estudio, quienes estuvieron inmersos en 

el fenómeno a investigar (Hernández y Mendoza, 2018). 

Por otro lado, el criterio de confirmabilidad es la forma en como un 

investigador sigue la ruta de los alcances que otro dio. Para esto, es necesario 

registrar y documentar las decisiones que aquel investigador tuvo en torno del 

estudio para así conseguir conclusiones similares (Rada, 2007, citado por Molina, 

2017). 

Por último, la aplicabilidad implica examinar cuánto se ajustan los resultados 

en otro contexto. En vista de que, en una investigación cualitativa, se determina si 

se pueden extrapolar estos hallazgos en un diferente contexto, se deberá describir 

el lugar y las características de quienes están inmersos en el fenómeno objeto de 

estudio (Rada, 2007, citado por Molina, 2017).  
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3.8. Método de análisis de datos 

Para poder analizar la información recopilada se empleó el software ATLAS.ti. Esta 

es una herramienta que analiza datos que no se pueden cuantificar, por lo que se 

enfocará en el objetivo de la investigación de forma predilecta, además de que 

facilitará la construcción de teorías mediante la representación de datos en 

diagramas, mapas gráficos o similares (San Martín, 2014). 

3.9. Aspectos éticos 

Se considera ética a una investigación cuando es valiosa, válida científicamente 

hablando, y donde la selección de los participantes es justa, además de que dicha 

participación es voluntaria efectuándose por medio de un proceso de aquiescencia 

informada y válida, respetando a los participantes potenciales como a los sujetos 

incluidos previamente en la investigación (Pérez et al., 2019). Asimismo, se 

utilizaron las normas APA 7.a edición en la presente investigación, respetando los 

aportes de diversos autores mediante el uso de citas parafraseadas. Es 

indispensable hacer mención de la Resolución de Consejo Universitario N.º 0340-

2021/UCV, toda vez que la presente se efectuó con buenas prácticas, 

demostrándose honestidad en el control y empleo de información. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Figura 1 

Categoría 1: propósito de beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente imagen derivada de la matriz de categorización, se tiene la primera 

categoría denominada propósito de beneficio. De esta, surtieron dos códigos 

relevantes para el desarrollo de la presente investigación: la importancia de ser BIC 

y explotación de los recursos naturales de forma sostenible. Es de 

imprescindibilidad su utilidad, toda vez que permitió la codificación del cuestionario 

con preguntas puntuales relacionadas a la problemática y a los objetivos, las 

mismas que los participantes absolvieron mediante la entrevista. 

Se comprende, a partir de los comentarios de los entrevistados, que el 

propósito de beneficio es un elemento crucial arraigado a la naturaleza jurídica de 

las sociedades BIC, toda vez que estas personas jurídicas deberán rendir cuentas 

con respecto a informar sus acciones y decisiones relacionadas a este. Por ello, 

debe estar descrita detalladamente en su estatuto el fin social o medioambiental 

que pretende conseguir, siendo la explotación sostenible de recursos naturales el 

factor más ligado a las empresas de moda que emplean acciones como la 

economía circular, el cual coadyuva a mitigar aspectos adversos que vienen desde 

otrora por las malas prácticas.  
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Figura 2 

Categoría 2: reporte de transparencia 

 

 

 

 

 

 

 

Esta segunda imagen, obtenida gracias a la esquematización elaborada en el 

software ATLAS.ti, evidencia la segunda categoría denominada reporte de 

transparencia. De esta, se desligaron dos códigos importantes que permitieron el 

desarrollo de la presente investigación: reporte de transparencia y cultura de cada 

país. Ambos códigos resultan de utilidad, ya que permitió la codificación del 

cuestionario con preguntas concisas referentes a la problemática y a los objetivos, 

las mismas que los participantes, a través de la entrevista, absolvieron. 

  Se interpreta que, con base en las opiniones de los participantes, para que 

una empresa dé a conocer cómo se desempeña, la transparencia resulta ser de 

carácter principal, siendo aún más significativa en las sociedades BIC, en vista de 

que muchas legislaciones apuntan a que estas deben brindar un informe al alcance 

del público. Bajo la elaboración de un tercero, este reporte debe transparentar el 

modus operandi de la empresa, la misma que deberá velar por la consecución de 

los propósitos establecidos en su estatuto, sirviendo además como un mecanismo 

de guía para directores, administradores, accionistas y demás gestores 

competentes en la sociedad. La transparencia permite visualizar la trazabilidad de 

los recursos. En el caso de las empresas de moda, parte desde la adquisición de 

la materia prima entre otros aspectos.  
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Figura 3 

Categoría 3: ampliación de deberes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiene como tercera imagen un diagrama de la tercera y última categoría 

denominada ampliación de deberes. La presente arrojó tres códigos que facilitaron 

el desarrollo de este informe de investigación: no es criterio fundamental ser 

fiduciario, igualdad salarial e impacto de una moda sostenible. No está de más 

establecer que estos tres códigos sirvieron de utilidad, a fin de codificar el 

cuestionario de preguntas puntuales aunadas a la problemática y a los objetivos 

plasmados, las cuales fueron respondidas por los entrevistados. 

A partir de este esquema, gracias a las opiniones de los entrevistados, se 

establece que los deberes y responsabilidades de los administradores o directores 

de estas sociedades BIC es más amplia que los de quienes dirigen o administran 

las sociedades comunes. Esta ampliación de deberes refiere a que deberán 

salvaguardar por la obtención del mejor interés económico para su empresa, 

considerando a los stakeholders e intereses de corto, mediano y largo plazo. 

Tratándose de las empresas de moda, escenario de enfoque y materia de estudio,  

se busca que los trabajadores también se sientan comprometidos con la empresa, 

pudiéndose lograr esto con una remuneración digna que brinda fidelidad y mayor 

captación de talentos.  
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Figura 4 

Red de categorización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Nube de palabras 

 

 

 

 

 

 

 

El software ATLAS.ti, además de permitir efectuar la codificación que sirvió para el 

cuestionario que contenía las preguntas necesarias para abordar la investigación, 

las mismas que fueron absueltas por los participantes, permitió diseñar la presente 

nube de palabras. Esta contiene los términos empleados por cada participante en 

sus respectivas respuestas, mostrando en un mayor tamaño aquellos términos 

iterados.  
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Las sociedades BIC, la categoría jurídica que cualquiera de los tipos societarios 

establecidos en la LGS pueden adquirir, consta de tres elementos inherentes: 

propósito de beneficio, reporte de transparencia y ampliación de deberes, 

coincidiendo con Conolly et al. (2016), los mismos que fueron plasmados en la 

matriz de categorización y que ahora son materia de discusión. En consonancia 

con la idea mencionada, se aprecia una similitud de acuerdo con la participante 

AFLL, refiriendo que, en el caso de las empresas de moda sostenible, el factor de 

la sostenibilidad se cimienta en pilares alineados, siendo el primero el derecho 

laboral y derecho social, el aspecto medioambiental como segundo pilar y el buen 

gobierno corporativo como tercer pilar, visto además por Navarro (2019). En otras 

palabras, pretende alcanzar mejoras en el ámbito social, económico y ambiental, 

diagnosticándose mediante la aplicación de los elementos mencionados. 

Ahora bien, se debe tener en claro que el propósito de beneficio, de acuerdo 

con Mujica (2016), es el elemento principal de las sociedades BIC, el cual se 

desarrolla o, es decir, parte del mismo concepto de las Benefit Corporation en 

Estados Unidos. Él señaló que, a diferencia de las figuras societarias tradicionales 

donde el objeto social es el que define y establece puntualmente las actividades de 

la empresa, el propósito de beneficio en las sociedades BIC toma un valor 

proporcional al objeto social, ya que permite realizar acciones que no 

necesariamente se relacionan con el retorno de la inversión hacia los accionistas, 

tales como rendir cuentas y destinar fondos para la realización de dicho propósito 

que puede ser de índole social o ambiental. 

Al respecto, la participante SVVP, cuya empresa se dedica a la moda 

sostenible, hizo mención sobre el propósito social. Hay que mencionar que su 

empresa en cuestión no tiene la categoría jurídica de sociedad BIC en vista de que 

la Ley n.º 31072 no reconoce a las EIRL como empresas que puedan obtenerla; en 

consecuencia, al momento de abordar una de las preguntas, desconocía si las 

empresas, al ser BIC, obtenían algún beneficio con relación a préstamos o 

facilidades para pagar impuestos, escenario similar al que Chávez y Gonzales 

(2017) encontraron, pues demostraron que las startups desconocían a las 

Empresas B y que, en ese entonces, no existía una entidad competente que se 

encargara de motivar su conformación como tal. No obstante, este apartado resulta 

sugestivo de desarrollar, pues abre paso a continuar con la discusión del tema. 
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Considerando al participante FRG, manifestó que es importante que las 

empresas de moda que aplican la economía circular se constituyan como 

sociedades BIC, pues, ante esta ley tan reciente en el Perú, lo que se busca es dar 

incentivo a un modelo económico que plasme una trazabilidad con relación a los 

objetivos y metas que las empresas apuntan desde un principio. Como comentario 

adicional, estableció que las empresas que adquirieron esta categoría van más por 

el hecho de dar a conocer a diferentes líderes en el mercado la importancia y 

visibilidad que puede traer a sus negocios, idea que coincide con lo que comentó 

la participante EXT, debido a que permite transparentar las acciones que realizan. 

Esto guarda relación con el resultado que Zapata (2019) obtuvo en su investigación, 

quien consideró a las sociedades BIC como un modelo que permite incorporar 

principios de responsabilidad social corporativa. 

Retomando el aporte de la participante SVVP, los comentarios de las 

entrevistadas LMG y AFLL concuerdan con lo señalado por FRG, pues ambas 

indican que estas empresas de moda que emplean la economía circular deberían 

conformarse como sociedades de beneficio e interés colectivo, toda vez que dan 

un tránsito hacia la sostenibilidad; sin embargo, la participante EXT disintió, 

alegando que no es necesario porque la categoría BIC como tal no brinda algún 

beneficio en concreto a comparación de otros países, pudiendo no ser de interés 

para las empresas adoptar esa categoría. Tal idea coincide con la que Lecaro 

(2021) enunció en su investigación, pues consideró que deberían darse incentivos 

tributarios para que más empresas de diversos sectores económicos opten por 

convertirse en una, pues, se adapta a sus fines constitucionales. 

De acuerdo con el D. S. n.º 004-2021-PRODUCE, el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales es parte de los objetivos ambientales que 

persiguen la existencia de un ecosistema saludable a través de la protección, 

prevención y restauración del ambiente junto con sus elementos. Con relación a las 

empresas de moda sostenible, el participante FRG indicó que, lo que a una 

empresa le permite ser una sociedad BIC, es tener la trazabilidad de estas 

empresas que fijan metas y que cumplen con estas. Complementando la idea, él 

señaló que estas empresas podrían decir que trabajan utilizando energía renovable, 

mas no se puede determinar sin un mecanismo que la certifique, a no ser que 

cuente con certificaciones internacionales.  
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Quienes también concuerdan con esta idea son los participantes LMG y 

AFLL. Por un lado, la entrevistada LMG, además de su conocimiento respecto a las 

sociedades BIC, brindó un vasto panorama sobre lo que la economía circular 

refiere. En uno de sus comentarios, indicó que este término surgió de un concepto 

que data del año 1953 y que el tránsito hacia la sostenibilidad en el ecosistema de 

la moda es muy complejo, debido a que esta industria es muy poco transparente. 

Asimismo, situaciones como que hay pocos expertos en la materia y, en términos 

de la participante LMG, la feminización que le dan a esta industria hacen que 

tergiversar conceptos sea muy frecuente y se pierda la importancia de la moda en 

su tránsito hacia la sostenibilidad.  

Por otro lado, la entrevistada AFLL fue partícipe en los comentarios para el 

reglamento de la Ley BIC en el Perú, motivo por el que su participación en esta 

discusión resultó crucial. En un principio, ella quiso incluir el tema de la moda 

sostenible en la Ley, pero se descartó la idea en vista de que se buscaba la 

transversalidad de la misma en distintos sectores. En consecuencia, es de suma 

relevancia mencionar que la depredación de recursos naturales no siempre va a 

estar en todos los sectores: eso dependerá de la forma en como alinean sus 

estatutos y especifiquen cuál es el propósito social y/o ambiental que perseguirán. 

Tal afirmación concuerda con Aranda (2018), quien mencionó además que las 

empresas que apuestan por este nuevo modelo optan por la Certificación B, debido 

a que no se contaba con una figura jurídica que brindase visibilidad. 

Para que una sociedad BIC pueda transparentar la información de sus 

actividades y su modus operandi, es importante que cumpla con presentar reportes, 

además de agregar una política de transparencia que integre a cada uno de los 

órganos componentes de la empresa. En ese sentido, tanto el participante LACL 

como la participante SVVP coincidieron con que este elemento es tan importante 

en las empresas de moda para demostrar que están actuando con el menor impacto 

posible. Como aporte adicional, la participante SVVP consideró que esta 

transparencia de información puede tener mayor veracidad en otros países 

respecto a lo que exponen, toda vez que se encuentra presente una cultura sobre 

moda sostenible.  

A esta idea, se sumaron los participantes FRG y EXT. Por un lado, el primero 

hizo mención sobre la existencia de muchas empresas que se muestran al mercado 
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como sostenibles, pero se trata, considerando únicamente al rubro textil, de un 

tema de apariencia, debido a que están con la tendencia de la moda rápida o fast 

fashion y resulta contradictorio. En vista de que la sostenibilidad se encuentra en 

un auge, parece complicado identificar cuáles trabajan verídicamente, siendo 

mecanismos de diagnóstico el informe de gestión, propio de las sociedades BIC o 

certificaciones como la Certificación B, tal como estableció Zapata (2019), quien 

indicó que su otra finalidad radica en captar inversionistas y que esto permita 

generar más ganancias. Por otro lado, la participante EXT agregó que un reporte 

de transparencia no siempre va de la mano con el cumplimiento de los objetivos.  

En consonancia con lo anterior, la entrevistada LMG hizo mención de dos 

empresas textileras en Colombia que reportan mediante estándares del Global 

Iniciative Reporting (GRI). Ella manifestó que estas empresas no son BIC: dan 

cuenta de sus acciones encaminadas hacia la sostenibilidad; no obstante, bajo su 

criterio, estas no tienen una estrategia que apunten a ese fin. Así, la participante 

AFLL brindó una postura que refuerza lo abordado por el participante FRG: sostuvo 

que, ni en el Perú ni a nivel mundial, no existe una empresa de moda que sea 100 

% sostenible, pues, existen cerca de 40 aspectos sostenibles a desarrollar, los 

mismos que se encuentran relacionados con los 17 ODS que, a su vez, apuntan a 

169 metas, sin mencionar a los stakeholders internos y externos. En consecuencia, 

la misión de ser 100 % sostenible resulta complicada. 

Ahora bien, la ampliación de deberes surte de la integración del propósito de 

beneficio, por ende, los directores o administradores velarán por el buen manejo de 

la actividad económica a partir del objeto social plasmado en el estatuto. De 

acuerdo con Abramovay et al. (2013), consideraron que se debe tomar en cuenta 

a todas las partes interesadas: accionistas, clientes, comunidad,  empleados y 

medioambiente. Al respecto, el participante LACL señaló que muchas empresas 

peruanas de moda sostenible son familiares y no cuentan con accionistas, 

careciendo de deber fiduciario. Por otro lado, el participante FRG, respecto a la 

ampliación de deberes fiduciarios como criterio fundamental, sostuvo que podría 

tomar mayor extensión a medida que la ley sea más conocida por las empresas. 

Con relación a esa línea, la entrevistada LMG sostuvo una postura que 

concuerda con la de Abramovay et al. (2013). Ella manifestó que, dentro del 

proceso de certificación o conversión en sociedad BIC, estas personas deberán 
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hacer un ejercicio previo que permita identificar los grupos de interés internos y 

externos, concepto mencionado además por la participante AFLL. Los internos lo 

conforman los trabajadores, razón por la que el tema fiduciario también se amplía, 

mientras que se tiene a los proveedores como el gobierno, la competencia, los 

clientes y la sociedad como grupos externos. Adicionalmente, puntualizó, con 

relación al deber fiduciario, que existen empresas muy pequeñas en el ecosistema 

moda donde el dueño es el único accionista e, incluso, muchas veces son empresas 

que no se han formalizado, dando lugar a una serie de conflictos. 

Sobre el rol de las empresas de moda sostenible como situación 

determinante que mitigaría los problemas socioambientales, todos los participantes 

estuvieron de acuerdo, siendo variable el grado de apreciación que se tiene al 

respecto. El participante LACL consideró que es una parte, en vista de que en ese 

sector hay diferentes actores, empresas que se dedican a la creación de diferentes 

productos; en consecuencia, mencionó que estas empresas de moda sostenible 

son parte del ecosistema textil. A este aspecto, la participante SVVP precisó que 

estas empresas deben ser más conscientes de lo que producen, del sueldo que 

pagan y todo lo referente al cuidado de las personas y del entorno ambiental. Bajo 

esa línea, el participante FRG declaró que es sumamente determinante porque se 

presenta el manejo de un gran número de personas, causando un gran impacto en 

ellos y con miras a actuar más allá de lo que establece la ley. 

En proporción con lo descrito, la participante LMG amplió el concepto, 

afirmando que el compromiso con ser sostenible implica mitigar, prevenir, reparar 

y compensar sobre sus impactos negativos en el medioambiente y las personas. 

Que esto requiere del compromiso de todos los sectores, idea que guarda relación 

con la postura de la participante EXT. Finalmente, la participante AFLL afirmó que, 

en un futuro, serán sostenibles la mayoría de las empresas, pues, es lo que el 

consumidor está buscando hoy en día. Que los materiales orgánicos aplicados en 

la economía circular, upcycling y la venta o alquiler de productos de segunda mano 

contribuyen con ello. Esto guarda relación con lo que Fresno (2019) expuso: 

podrían apuntar a ser referentes a nivel mundial, empezando por redirigir las 

concepciones que se tienen sobre la forma actual de producción y consumo. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Es necesario que las empresas de moda que aplican la economía circular 

adquieran la categoría jurídica BIC, siempre y cuando sea alguno de los tipos 

societarios expresos en la LGS. Tras adquirirla, otorgará visibilidad a las 

mismas, siendo un atractivo para los líderes existentes en el mercado toda 

vez que reportan sus acciones, las mismas que apuntan a la consecución de 

un propósito social y/o ambiental. 

2. El propósito de beneficio es, por excelencia, el elemento inherente e 

imprescindible en las sociedades BIC. Esta toma un valor proporcional al 

objeto social, ya que permite realizar acciones como destinar los fondos 

hacia su obtención. En el caso de las empresas de moda sostenible, es 

menester que los pilares de la sostenibilidad se encuentren alineados. 

3. Existen mecanismos internacionales y certificadoras privadas para que las 

empresas de beneficio transparenten sus acciones. En el caso de las 

sociedades BIC, la misma Ley n.º 31072 indica que estas empresas deben 

contar con un informe anual de gestión que evidencie la generación de 

impactos positivos y reducción de impactos negativos. No obstante, se 

obtuvo que el ecosistema moda, en su ruta hacia la sostenibilidad, es muy 

poco sostenible debido a que se consideran diversos agentes competentes 

en la cadena de suministros. 

4. La ampliación de deberes se encuentra sujeta al propósito de beneficio 

desde su implementación. En síntesis, quienes dirigen o administran la 

sociedad tienen como principal deber asegurarse de que la actividad 

económica se maneje adecuadamente, creciendo a la par el deber fiduciario 

porque se debe identificar, en primer lugar, los grupos de interés. Se obtuvo, 

además, que existen pequeñas empresas que no están formalizadas, 

situaciones donde el dueño de esta es el único accionista, dando lugar a 

conflictos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que, para la multiplicación de este modelo de empresas y cumplir 

con la obtención del propósito, el Estado debe enfocarse en ello, toda vez que las 

sociedades BIC conciernen a una figura novedosa en el país. Por consiguiente, 

apuntando al sector moda y textil, se puede obtener un mejor alcance con los 

emprendimientos y pequeñas empresas, pues, generarían más puestos laborales, 

además de brindar bienes y servicios favorables al mercado. 

Se sugiere que las empresas, al momento de establecer un propósito de 

beneficio social y ambiental, consideren con esmero a cada actor de la cadena, 

pues se ha demostrado que grandes empresas, influyentes en estos aspectos y 

que son más consideradas aptas para obtener esa característica, afrontan un 

proceso complicado. 

Se recomienda que las empresas de moda, en el tránsito hacia ser 

sostenibles, reporten con veracidad las acciones que efectúan, tomando en cuenta 

la trazabilidad de los recursos, aun si los logros obtenidos son mínimos, pues esto 

aportará en demasía con cambios a futuro, toda vez que los consumidores exigen 

que el producto adquirido se encuentre bajo parámetros rigurosos de calidad. 

Se sugiere que los deberes y protecciones ampliados de los directores y 

administradores velen rigurosamente por el cumplimiento de las normas de 

transparencia, toda vez que permitirá a que más empresas consideren certificarse 

como sociedades BIC y se ponga en evidencia que este nuevo modelo empresarial 

es clave para la consecución y ponderación de las mismas en el mundo.  
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  ANEXO 1 

Matriz de categorización apriorística 

Título de 
investigación 

Problema de 
investigación 

Problemas específicos Objetivo general Objetivos específicos Categorías Subcategorías 

La economía 
circular en el mundo 
de la moda: la 
conformación de las 
sociedades de 
beneficio e interés 
colectivo 

¿Resulta 
necesario que las 
empresas de 
moda que aplican 
economía circular 
se inscriban como 
sociedades de 
beneficio e interés 
colectivo 

¿El propósito de beneficio es 
fundamental en las empresas 
de moda que aplican 
economía circular y que 
están inscritas como 
sociedades de beneficio e 
interés colectivo? 

Determinar si es 
necesario que las 
empresas de moda 
que aplican 
economía circular se 
inscriban como 
sociedades de 
beneficio e interés 
colectivo 

Establecer la importancia 
del propósito de beneficio 
en las empresas de moda 
que aplican economía 
circular y que están 
inscritas como sociedades 
de beneficio e interés 
colectivo  

Propósito de 
beneficio 

Propósito social 

Propósito ambiental 

¿Cómo las empresas de 
moda que aplican economía 
circular y que están inscritas 
como sociedades de 
beneficio e interés colectivo 
demuestran la transparencia 
de su reporte? 

Explicar cómo las 
empresas de moda que 
aplican economía circular y 
que están inscritas como 
sociedades de beneficio e 
interés colectivo 
demuestran la 
transparencia de su 
reporte  

Reporte de 
transparencia 

Informe anual de 
beneficio 

Transparencia 
organizacional 

¿Cuáles son los deberes que 
se amplían en las empresas 
de moda que aplican 
economía circular y que 
están inscritas como 
sociedades de beneficio e 
interés colectivo? 

Precisar cuáles son los 
deberes que se amplían en 
las empresas de moda que 
aplican economía circular y 
que están inscritas como 
sociedades de beneficio e 
interés colectivo 

Ampliación de 
deberes 

Beneficio a la 
comunidad 

Beneficio a los 
trabajadores 
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