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Resumen: El artículo aborda el debate que llama a la academia y a la 
generación de producción científica a contribuir a los aportes sustancia-
les de la política pública desde las áreas de la Economía Circular – EC, 
especialmente para sectores industriales que tienen alto impacto econó-
mico y ambiental. La revisión bibliométrica (30 años) permite argumen-
tar las limitaciones en los aportes para afrontar los desafíos planteados 
por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde la regulación e 
instrumentación política. Los resultados evidencian sesgos investigati-
vos en el orden institucional de la industria de empaques de alimentos 
que há massificado la producción hacia el consumo de vasos de único 
uso (VSU). La discusión plantea que la generación de conocimiento 
debe re-evaluar la responsabilidad social sin sesgos en la tendencias 
temáticas. Finalmente, se propone que los aportes académicos deben 
enfocarse en la revisión de incentivos para la producción eficiente que 
minimice el consumo masivo de materiales. 

Palavras clave: Economía circular (EC); producción y consumo soste-
nible; vasos de único uso (VSU); integralidad en la EC.
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Introducción

Los estándares de higiene y salubridad han repercutido en el uso intensivo de ma-
teriales, agua y energía, garantizando la calidad de los productos alimenticios y derivados 
del mercado, cuya lógica de producción desafía el sistema de abastecimiento con procesos 
exigentes en las cadenas de suministro en la oferta de materias primas. Esta dependencia 
intensiva histórica, ha desencadenado modelos de producción de economías orientadas 
a la extracción de recursos naturales y disposición ineficiente de los residuos (1). De este 
modo, diferentes elementos esenciales de la industria son diseñados para un solo uso y de 
forma masiva; como los vasos descartables de único uso (VSU). Masificación generada 
desde la producción hasta el consumo, complejizando los retos industriales y el discurso 
de responsabilidad frente a la sociedad, pese a transferir al consumidor sus ineficiencias 
al externalizar los costos en la disposición final del flujo constante de materiales. En el 
caso de los VSU masificados en la industria alimenticia, son elaborados con variedade de 
materiales o mezclas, que parten de materiales vírgenes fabricados con múltiples tamaños 
con múltiples propósitos para un solo uso (2). Estos elementos de uso masivo esencial 
se denominan al interior de la literatura como descartables de único uso o desechables 
(3), disponiéndose en corto plazo en botaderos a cielo abierto, en rellenos sanitarios y 
demás medios desequilibran el ambiente (3), (4) dejando por fuera cualquier posibilidad 
de aplicar acciones para lograr su aprovechamiento o eficiencia en la re-circularización 
de los mismos (5).

En contexto, este tipo de industrias hacen más retador el manejo integral de las 
cadenas de abastecimento y consumo para el mundo competitivo de hoy; limitando ac-
ciones, metas e indicadores enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 
– Objetivo 12: consumo responsable). En adición, se impone el problema global del con-
sumo masificado referente al discurso demográfico (4), como el incremento poblacional 
condicionante del consumo que repercute en la proliferación de procesos ineficientes 
de la actividad humana. En contrapeso, esto aumenta los desafíos industriales que cada 
vez son más exigentes, pero a la vez sostenibles, incluyentes e innovadores, buscando 
información clara con trazabilidad del producto que incentive la eficiente disposición 
y/o re-circulación de los materiales (6).

Dicho problema desemboca en la pregunta ¿Cuál há sido el rol de los aportes aca-
démicos y científicos con los actuales retos mundiales que convocan a la sostenibilidad 
de la producción y el consumo?, esto conlleva a revisar y analizar métricas que describen 
el aporte de las publicaciones científicas de alto impacto consignadas históricamente en 
diferentes bases de datos. De manera preliminar los resultados obtenidos del método 
bibliométrico aplicado, parte de la hipótesis de la existencia de sesgos temáticos en las 
áreas del conocimiento publicadas desde el andamiaje teórico/práctico de la Economía 
Circular (EC), en efecto, no contribuye sustancialmente a la resolución del problema 
global de masificación de VUS, sin que contribuya más a su producción y a la externali-
zación de costos al consumidor. Esto conduce a reflexionar el papel de la academia y la 
investigación científica en la regulación normativa que promueva cambios de impacto 
positivo en la masificación de productos de un único uso en las diferentes industrias o 
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sectores productivos. Este artículo, evidencia la limitación en los aportes académicos en 
escenarios regulatorios que conduzcan al desarrollo deseado, lo cual debe ser orientado 
hacia un modelo político derivado de aplicaciones y conceptos en EC, que alcancen las 
metas contempladas en el ODS 12.

En efecto se hace un llamado a la academia para desarrollar y aportar argumentos 
desde las ciências aplicadas para promover la reconfiguración política, que permita trans-
formar el sistema económico lineal hacia un sistema con regulaciones hacia la EC. Es así, 
que en el artículo muta la siguiente pregunta: ¿Cuáles han sido los aportes/limitantes de la 
comunidad científica para abordar temas de regulación en el área de la EC, especialmente 
en industrias altamente dependientes de materias primas que fomentan el consumo masivo 
de VSU?, al respecto, la primera parte de este artículo expone el contexto a esta pregunta 
dentro del marco conceptual que ha conducido la investigación académica de los últimos 
30 años en EC. La segunda parte resume la metodología usada, seguido de los resultados 
que demuestran las tendencias temáticas que se producen en la academia en las áreas 
de la EC, y finalmente se discute sobre el rol de la producción científica en el plano de 
la formulación de líneas estratégicas para el desarrollo de regulaciones sustanciales para 
este tipo de industrias.

Motivaciones que marcan tendencias en las métricas de las publicaciones científicas

El trabajo científico que ha venido abordando los temas relacionados con el 
ODS 12 (producción y consumo sostenible y responsable) se centra en debates sobre la 
producción (7), (8), la innovación tecnológica (9), (10) y la eficiencia energética (11), 
resaltando la gran demanda de materias primas que provienen de recursos naturales crudos 
(12), donde el 75% de los bienes resultantes terminan siendo elaborados masivamente 
para un único uso (13). Como contraste a esto, son pocos los debates académicos que se 
pueden enmarcar en los hitos de la política pública desde la óptica de la EC y la masifi-
cación de la producción que se dirige al consumo. En este sentido, se refiere el caso de 
la sinergia académica con la regulación política dada en ciudad de Toronto (Canadá), 
lo cual expone una interesante visión de regulación. Ciudad donde se consume al día 
más de un millón de tazas de café en VSU elaborados de múltiples materiales, dispuestos 
históricamente en rellenos sanitarios mediante una planeación programada para la última 
etapa de la cadena de abastecimiento y consumo. En este caso, se resalta la aplicación 
de los instrumentos propios que dan la integralidad de la EC, enfocando hacia el diseño 
de sistemas de regulación que reflexionen sobre la entrada de materiales a la cadena de 
abastecimiento de los bienes masificados (VSU), minimizando el consumo y la respectiva 
disposición final (2), (4).

En contraste, en el año 2016, The Stand Better Cup Campaign dio evidencia que 
más de ocho mil vasos de papel se disponen ineficientemente por minuto en el mundo, 
sin ningún marco de regulación normativo que desincentive la masificación (14). Esta 
cifra se relaciona con la generación complementaria de otros elementos que acompañan 
los VSU, aglomerando grandes cantidades de empaques de alimentos que son dispuestos 
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conjuntamente en rellenos sanitarios, lo cual alcanza más de 69,5 millones de toneladas 
anuales de estos materiales en el mundo (15). Se sabe que Estados Unidos está entre 
los mayores consumidores mundiales de vasos, con 130 mil millones de vasos del total 
mundial, lo cual alcanzo las 220 mil millones de toneladas para el año 2016 (16). Pese a 
ser un problema mundial, el mayor número de publicaciones científicas referentes a la EC 
se registran en este país, pero se centran en elementos de innovación y desarrollo tecno-
lógico que han empujado la masificación, con mínimos aportes al diseño de regulaciones 
políticas en la producción y consumo que incentive la aplicación de la EC. Este último 
punto centra argumentos de discusión del artículo en el rol académico en los cambios y 
desafíos en la búsqueda de sostenibilidad.

La producción de VSU se inclina a la transformación de materiales plásticos 
derivados del petróleo, inclusive, el uso de otros materiales con mezclas para elaborar 
delgadas coberturas que imposibilitan la separación de materiales al final del uso, haciendo 
costoso el aprovechamiento de los mismos y limitando la recuperación de partes. El ba-
lance biotecnológico a todo esto, há aportado al mercado de alimentos vasos hechos con 
materiales de origen vegetal, como los bioplásticos; elementos altamente eficientes en la 
disposición y circulación, con tasas de biodegradación importantes pero de descomposición 
parcial, con baja masificación en el consumo a razón de baja escalabilidad de producción 
(17). Sin embargo, al determinar cualquier opción y el impacto en el ambiente, se deben 
abordar diferentes factores alineados con la regulación y la eficiencia ambiental, como: 
el origen del material, su vida útil, la energía empleada en su producción, cantidades de 
material requerido, tecnología, uso, y facilidad para ser reincorporado nuevamente en 
ciclos productivos (18), (19). 

Los efectos ocasionados por el sistema dominante de la producción lineal (hacer, 
usar y disponer) son de facto insostenibles tanto en los flujos de materiales como en la 
eficiencia energética (13), lo que refleja la necesidad de contar con acciones que promue-
van la aplicación de elementos de la EC en la producción y consumo de elementos que 
incorporan materiales para un solo uso, y más aún, si estos productos elaborados son de 
consumo masivo. Por otro lado, el concepto de EC no está claramente unificado en esta 
industria en particular y es visto con muchos enfoques que limitan el avance normativo 
para regular las fallas del mercado en la masificación (13) (20). Algunos autores, parten 
de las dimensiones del desarrollo sostenible para integrar el marco regulatorio de este 
tipo de industrias desde las aplicaciones casuísticas de la EC (21), encontrando otras 
configuraciones que parten de los siete principios operativos para la EC, dejando atrás 
la claridad de los lineamientos de aplicación normativa (20). En contraste, otros aportes 
exponen la EC desde variaciones sustanciales para valorar y aprovechar los elementos a 
partir de procesos restaurativos, reconstructivos y renovadores (22), lo que propone a la 
fase de la producción como el punto de intervención en la cadena de suministro de los 
VSU. La literatura ha aplicado tres de los siete principios que van en coherencia con los 
ODS: i. Preservar y mejorar el capital natural; ii. Optimizar el uso de los recursos y iii. 
Fomentar la eficacia del sistema. Esa última posición es la usada en el presente artículo 
para categorizar los aportes científicos a la regulación y normatividad en materia de EC. 
La categorización propuesta en este artículo plantea la regulación masificada de los VSU 
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desde la producción y no desde el consumo, donde el consumo debe tener la óptica del 
diseño circular de materiales y debe ser amplificado desde el rol de la producción científica 
en avances normativos de la EC.

En respuesta a lo anterior, el siguiente concepto de la EC es la base fundamental 
y la posición conceptual para este trabajo de bibliometría, el cual se configura desde el 
plan de acción de la Unión Europea (UE) desde la siguiente forma: “donde el valor de los 
productos, materiales y recursos se mantiene en la economía mientras sea posible, desde la 
generación de residuos minimizada”. Con está posición conceptual, se pretende responder 
la pregunta de investigación al categorizar y medir la producción científica en temas de 
EC desde los 10 indicadores de impacto que son agrupados en (4) cuatro escenarios o 
fases de la cadena de abastecimiento: i. producción y consumo, ii. gestión de residuos, 
iii. materias primas secundarias y vi. competitividad e innovación (23). De la mano con 
los marcos normativos desarrollados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
en favor del desarrollo de acciones hacia la mitigación del cambio climático que han 
permitido adelantar acciones para “garantizar la producción y el consumo sostenible” (8). 

Las herramientas de los ODS que involucran a los principios de la EC validan la 
categorización que propone la bibliometría, donde destaca temas en producción limpia, 
mercados verdes, crecimiento verde y similares, vinculados al sistema circular de pro-
ducción con acciones que surjan desde el debate académico en la construcción política 
esencial para alcanzar cambios hacia la sostenibilidad (6), (24), (25), (26). 

Los aportes académicos a los diferentes lineamientos de calidad que orientan temas 
de EC requieren analizar a los diferentes actores a lo largo de la cadena de suministro y 
abastecimiento, o actores inmersos en el análisis de los aportes académicos en temas de 
EC (26), destacando a: i. los actores que explotan directamente en la fuente los recursos 
renovables y no renovables como materias primas (madera, petróleo, entre otros); ii. a 
los trasformadores de materias primas o insumos, procesos de fabricación, proveedores de 
tecnología e industria de producción; iii. actores del transporte; iv. agentes de comercia-
lización; v. consumidores; vi. y, agentes e instituciones de disposición. la categorización 
de los actores involucrados en la cadena de suministro (de los VSU), permite evaluar el 
potencial impacto ambiental generado por bienes masificados en el marco del Análisis 
del Ciclo de Vida (ACV)1. 

Para el análisis de los aportes científicos en temas de la EC, se debe considerar el 
ACV a lo largo de la cadena de abastecimiento de materiales, evaluando tecnologías de 
fabricación y de disposición final, como lo considerar la literatura en el tema (18), (19), 
(17). Las publicaciones académicas que abordan estos análisis de trazabilidad de materiales 
muestran que ningún proceso es “mejor” que otro o conlleva a evaluaciones de mayor 
eficiencia para diseñar elementos de regulación política. El ciclo de vida de materiales 
omite la disposición lineal en cada etapa o fase de la cadena – en otras palabras: el modelo 

1- Esta metodología ha portado lineamientos (Environmemtal Management. Life Cycle assessment Requi-
erements and guidelinnes - ISO 14040, 2007) y ha permitido evaluar medidas biofísicas de los impactos 
ambientales potenciales de un producto, desde la extracción de materiales hasta la disposición final. Se 
fundamenta en cálculos de balances de masa y energía para determinar impactos potenciales.
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lineal de producción es planeado para un final ineficiente, incluso desliga los actores de 
escenarios de regulación conjunta que involucren a todos. Los principales aportes del 
ACV han servido en la construcción de política pública para evaluar los impactos asocia-
dos en el flujo de los materiales, así, como el comportamiento de los actores durante su 
disposición final, orientando la normatividad que describe las propiedades que conforman 
la trazabilidad de los materiales (25), (17), (27), (28). La UE, ha promovido el uso de 
ACV para mejorar el desempeño ambiental de los productos, estimulando regulaciones 
que permitan diseñar instrumentos que fomenten el uso eficiente de los recursos, con el 
fin de facilitar la toma de decisiones de los consumidores desde los incentivos económicos 
que desaceleran la masificación del consumo, para la articulación en las dinámicas de las 
dimensiones del desarrollo sustentable (23). 

Al agrupar los anteriores elementos conceptuales que pueden orientar la regula-
ción a la masificación de materiales de un único uso, se llega inevitablemente al con-
cepto interiormente introducido, el cual denominamos como la integralidad de la EC 
(29). Concepto que es el resultado de un cambio en el enfoque económico tradicional 
y neo-clásico que gira hacia la creación de incentivos e instrumentos económicos que 
direccionen la producción y el consumo hacia el mejoramiento de los procesos produc-
tivos, que deriven en menores impactos negativos para el ambiente. Esto responde a las 
políticas públicas que actúan en el cambio de valores socio ambientales que se adaptan al 
desarrollo sostenible y sus objetivos. Este enfoque de integralidad es próximo al concepto 
de la eficiencia dinámica desde en las áreas de la economía ecológica (30), lo cual há 
surgido de los avances en investigación y desarrollo tecnológico, plasmado en posiciones 
de regulación a lo largo de la cadena productiva, aplicando incentivos e instrumentos 
que favorecen la recirculación de materia y energía. 

Este marco de referencia permite identificar la aplicación de los conceptos de la 
EC sobre el diseño normativo, abriendo debate sobre aportes/sesgos científicos que se 
alejan sustancialmente de la EC en la integralidad deseada de un marco regulatorio, que 
conduce a atacar posible razones, intereses o circunstancias que pueden limitar los aportes 
científicos, desencadenando en la fragmentación de información de diferentes enfoques 
y áreas sustanciales de la EC. Tal proceso requiere el análisis crítico de la EC como con-
cepto integral y su aplicación en la sustentabilidad al conservar el uso del recursos a lo 
largo de la cadena, aprovechando el potencial del mismo y las posibilidades de restaurar 
o reincorporarse em nuevos usos o productos o materias primas (29). 

Metodología

La base de información general que se trabajó para identificar las tendencias en la 
producción académica desde el marco conceptual que orienta la búsqueda de la integra-
lidad de la EC, surge a partir de la revisión histórica de artículos de investigación alojados 
en las bases de datos de ScienceDirect y Scopus desde 1988 hasta 2018. Método que se 
desarrolló por categorías de búsqueda, haciendo uso del modelo “cadena de referencia” 
o “bola de nieve” (31). Las áreas temáticas de búsqueda que abordan elementos de inte-
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gralidade de la EC y que tienen relevancia para el diseño de lineamientos normativos de 
regulación en la industria de los VSU se consolidan en la tabla 1.

Tabla 1. Búsqueda relacionada con economía circular y los va-
sos o tazas desechables o de un solo uso – VSU

Palabras de Búsqueda ScienceDirect Scopus 

Producción de vasos desechables 6 23

Vasos desechables materiales plásticos 3 26

Tipos de vasos desechables 8 22

Reducción de vasos desechables 2 16

Reutilización vasos desechables 3 4

Reciclaje vasos desechables 3 13

Reciclaje en la fabricación de vasos 
desechables y de economía circular

19 No aplica

Total 44 104
Fuente: Elaboración propia, 2020.

La tabla 1 consolida 148 artículos, categorizados por las palabras de búsqueda que 
atendieran a los (3) três principios de la EC y a las (4) cuatro dimensiones del desarrollo 
sostenible (ambiental, social, económica y política). De esta manera, fueron selecciona-
dos 67 artículos por contenidos relevantes para el diseño de instrumentos regulatorios 
por medio de la anidación de tendencias (32), los cuales son abordados en los resultados 
desde sus aportes al diseño normativo. Esto permitió realizar las siguientes categorías de 
búsqueda en un espectro de 30 años que de una u otra forma relaciona a la industria 
alimenticia, encontrando 1541 interacciones entre los documentos científicos y las cate-
gorías propuestas que abordan temas de integralidad de la EC en:

1. Un análisis horizontal (23 subcategorías propuestas en este artículo) de las pu-
blicaciones relacionadas con los VSU para la industria, permitió organizar el contenido 
temático en función a la integralidad de la EC. Se estableció la dimensión ambiental en 
la producción académica, a partir de nueve subcategorías relacionales que van orientadas 
a evitar la producción y comercialización de la mezcla y combinación en los materiales 
(EMyMM), lo cual limita su circulación en el sistema; el aprovechamiento de materiales 
recuperados (AMR); el uso de recursos renovables (URR); el desarrollo de tecnologías 
apropiadas y optimización de materiales (TAOM); aplicaciones de energías sostenibles 
y auto abastecimiento energético (ESA); incorporación en otros procesos y menor con-
sumo de materia prima virgen (MCMV); reducción en la generación de Gases de Efecto 
Invernadero con menor huella de carbono (HC); mínima toxicidad (MT) y reducción de 
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residuos Basura cero (BC). Para la dimensión social, se estableció cuatro categorías rela-
cionales: Cambio de conductas de consumo (CCC); Innovación y emprendimiento (IE); 
Incremento fuerza laboral desarrollo cognitivo (IFL); mejoramiento en la salud pública y 
reducción de riesgos (RR). En la dimensión económica se contó con seis categorías así: 
Mercados verdes y generación de empleo (MVGE); Menor costo de producción (MCP); 
Competitividad mercados preferentes (CMP); Incentivos a la reducción de emisiones 
(IRE); Reducción de las externalidades negativas (REN); costos en tratamiento de 
residuos (TR). De la dimensión Político-institucional, se definió cuatro categorías que 
son: estrategias de conservación del capital natural (CCN); Desarrollo Bajo en carbono 
y Adaptación y mitigación al cambio climático (DBC); Prevención y atención a la salud 
pública (PASP); y Producción y consumo sostenible (PCS). Estas 23 subcategorías pro-
puestas en este artículo organizan los 1541 documentos desde los posibles instrumentos 
de regulación abordados por categoría (análisis horizontal), lo cual se calificó en sus 
relaciones dimensionales con apoyo del modelo de Scoring (33). 

2. El desarrollo de un modelo de análisis comparativo que permita relacionar las 
categorías propias de la integralidad de la EC con cada una de las dimensiones y los 
principios propuesto por la Unión Europea en el marco de seguimiento de la EC (23). 
La estructura de análisis relacionó los principios de la EC con (9) nueve categorías que 
están contenidas en las (4) cuatro dimensiones del desarrollo sostenible definidas por los 
ODS, lo cual validó la propuesta de 23 subcategorías que permitieran evaluar la contri-
bución académica en los lineamientos políticos que brinda la EC en el marco de la UE 
(análisis vertical).

Se procedió a establecer la tendencia temporal de las publicaciones que denominan 
a los VSU como productos masificados en la industria de alimentos, y de forma paralela, 
se realizó el rastreo geográfico en el origen de las publicaciones, lo cual permitió observar 
la preferencia mundial de la producción académica sobre estas áreas mediante la elabo-
ración de un mapa de tendencias. Consecuentemente a la información geo-espacial, se 
organizó en una matriz con doble entrada como herramienta que identifica la producción 
científica por país y por categoría (Microsoft 3D Maps). Los resultados ponderados se 
evaluaron mediante un diagrama de red, lo cual muestra respuestas de homogeneidad o 
no, en las tendencias de la producción académica en el área de la EC. Finalmente, con 
los resultados obtenidos se discuten las tendencias que permiten identificar los posibles 
vacíos o aportes académicos al diseño normativo.

Resultados

En términos generales, la tendencia histórica en la publicación en temas relacio-
nados con la EC, que abordan la intervención de productos masificados en la industria 
alimenticia (ej. VSU), indica un crecimiento continuo en la década (1987-2018), encon-
trando que en los dos últimos años se incrementó de forma importante la divulgación de 
resultados relacionados con la EC de VSU (82%), sin embargo, esto no da la particularidad 
en la participación en los temas de regulación, normatividad o institucionalidad de forma 
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clara y explícita, o la producción que aborda concepto de integralidad de la EC (Figura 1).

Figura 1 - Artículos relacionados con EC y VSU para las bases de da-
tos de Scopus y Science Direct periodo 1988 -2018

Fuente: los autores, 2020. Tomado de la bases de datos de ScienceDirect y Scopus. Cantidad y años de 
publicación de los artículos relacionados con los VSU y aplicaciones de la EC. 

La Figura 1 muestra, en la primera década del espectro abordado (1987-1998) se 
desarrolló el 7% de publicaciones en relación al análisis del ciclo de vida de los VSU. Es 
preciso recordar que en esta década se desplegaron importantes acciones a nivel mundial 
como fue: El Protocolo de Kioto (34), la Convención Marco de las Naciones Unidas para 
el Cambio Climático – CMNUCC (35), entre otros tratados y convênios internaciona-
les, que pudieron influir en siguientes décadas en cuanto a publicaciones en el tema. 
En la segunda década de análisis (1999-2008), se registra el 12% de publicaciones con 
un aumento importante para el año 2003. En paralelo se continuó con Conferencias 
de Partes COP de la CMNUCC y la promulgación de Los objetivos del Milenio, lo que 
implicó un crecimiento en la actividad investigativa. En la tercera década (2009-2018), 
es importante el incremento en artículos con el 81%, considerando temas relacionados 
en los debates científicos que abordaron acciones regulatorias para afrontar la pérdida 
de la cobertura de bosques, la contaminación del agua y los efectos sobre los ecosistemas 
por la disposición de residuos sólidos.

La línea de tendencia presenta una pendiente positiva que indica la variación 
incremental de la producción académica por cada año, es decir, hay una tendencia de 
crecimiento de la producción que aporta elementos en el diseño o implementación de 
políticas desde los conceptos de la EC (el incremento anual ha sido del 40.3% por cada 
artículo producido en el anterior año). Adicionalmente, la relación de la producción in-
vestigativa con el origen geográfico varia a lo largo del mundo; en Europa se ha generado 
el 49% de la producción científica en esta área temática, seguido de los Estados Unidos 
de Norteamérica con un 28% (Figura 2).
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Figura 2 - Distribución geográfica en la producción acadé-
mica de artículos relacionadas con EC y VSU

Fuente: los autores, 2020. Producción de artículos de nuevo conocimiento en EC por país de origen y 
continente. Elaborado mediante Microsoft 3D Maps. 

Es así, que las tendencias geográficas muestran un patrón heterogéneo y desba-
lanceado en cada continente, donde los aportes de la producción científica en Europa 
son más relevantes para las áreas que circundan el concepto de integralidad de la EC, 
abordando elementos importantes para los debates políticos o normativos, desarrollo 
industrial, y compromisos internacionales socio ambientales. De alguna manera debe 
considerarse pionero al continente europeo en los primeros aportes en estos temas, sin 
desconocer los avances de América Latina y los logros de regulación que se han venido 
dando en China, especialmente en la última década. 

El agrupamiento temático que se acopla más con el concepto de integralidad de 
la EC, desde las 23 subcategorías en el análisis vertical, se representa en la figura 3. Se 
observa la distribución de la producción científica de artículos con relación a los (3) tres 
principios de la EC.
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Figura 3 - Producción académica en los principios de la 
EC en temas relacionados con los VSU

Fuente: los autores, 2020. Bases de datos de ScienceDirect y Scopus. Agrupamiento por categorías por 
los principios de la EC

La Figura anterior, presenta la distribución de artículos en los (3) tres principios 
de la EC, donde los temas más relevantes en las publicaciones son: (A1) Sustitución de 
materiales; (A2) desmaterialización; Recursos Renovables (A3); Ecodiseño (B1); eficiencia 
energética (B2); reutilización de materiales (B3); Cambio climático (C1); Eco-toxicidad 
humana (C2); sistema de disposición final (C3). Los resultados de la producción académica 
muestran una tendencia en el desarrollo hacia la categoría (C3) o sistema de disposición 
final, con el 18,6%, seguido por (B1) ecodiseño y (C2) los temas derivados de los efectos 
en ecotoxicidad humana. De manera global, estos resultados permiten identificar que la 
producción académica se concentra en temas que han impulsado el desarrollo, la inno-
vación y la tecnología para la masificación de VSU a lo largo del mundo. 

Los resultados del análisis horizontal muestran para las 23 sub-categorías propues-
tas que la dimensión ambiental es la de mayor alcance temático, con el 40%, similar a 
la dimensión social con el 38% del total de la publicación de artículos. En tanto que la 
dimensión económica se presenta un registro del 20% en aportes académicos, y tan solo 
el 2% de la contribución aborda elementos sustanciales para la regulación normativa 
y lineamientos políticos que puedan servir para la implementación de soluciones a la 
problemática global – consumo irresponsable de materiales de uso masivo en la industria 
alimenticia (como los VSU).
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Figura 4 - Tendencia de la producción académica en temas de EC desde los princi-
pios de la EC por subcategorías (a) y por continente en cada sub-categoría (b)

Fuente: los autores, 2020. Bases de datos de ScienceDirect y Scopus. Análisis matricial de los principios 
de la EC (a) y (b).

Esta distribución de contenidos se puede analizar en el diagrama red, tanto en 
la parte (a) como en la (b), diferenciando la concentración en temas que se alejan al 
concepto de la integralidad de la EC que acude al balance en la proporción de las pu-
blicaciones que se organizan en cada una de estas sub-categorías (Figura 4), es decir, se 
esperaría una distribución más simétrica en el diagrama, lo cual no se evidencia ni por 
sub categorías ni en las diferentes zonas geográficas – es decir: en los últimos 30 años no 
se ha producido conocimiento científico que aporte de manera balanceada (integralidad) 
en las temáticas clave en EC que aborden escenarios normativos a problemas crecientes, 
como es el consumo masivo de VSU.

Discusión

La evaluación de la producción científica en los temas aplicados de la EC que van 
hacia la intervención de objetivos globales muestra una deficiencia en la integralidad de los 
temas clave para abordar y proponer escenarios normativos. La razón es que la producción 
académica en EC se caracteriza por la falta de homogeneidad en los aportes académicos 
que puedan brindar soportes al marco regulatorio de las cadenas de abastecimiento que 
demandan altas cantidades de materias primas (como los VSU), y que, además, son 
masificados desde la producción hacia el mercado. De acuerdo a los resultados de este 
artículo, se concentra la producción académica en pocas de las sub-categorías que dan la 
integralidad a la EC. Generación académica que va hacia la demanda en la innovación de 
materiales que requieren altos niveles de materias primas crudas, que muchas veces abas-
tecen sectores económicos que tienen alto impacto en la disposición final de materiales, 
para ser usados una sola vez. Se encuentra en los resultados uma tendencia a la producción 
de aportes académicos que van hacia el desarrollo de estrategias que midan el ACV, con 
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los mayores aportes en las áreas pertinentes al grupo C (cambio climático, ecotoxicidad 
y disposición). Sin embargo, la mayor tendencia por sub-categoría se concentra en la 
producción académica que propone acciones de eco-diseño, innovación y sustitución de 
materiales (áreas de interés para la industria que tiende a masificar productos). Esto lleva 
a pensar sobre el sesgo académico hacia estos temas de interés para las editoriales y los 
propósitos que persiguen en la búsqueda de los impactos en la métrica bibliográfica con 
indicadores de citación – discurso que va en contravía con los aportes académicos que 
permitan alcanzar desde lo político las metas y propósitos generales de los ODS.

Aquí se evidencia la tendencia diferenciada en el uso de los principios de la EC para 
la producción académica que pretende aborda temas relevantes para un marco regulatorio 
a lo largo de la cadena de abastecimiento de los VSU. Cuya interpretación, identifica 
la necesidad de producir análisis temáticos que detallen la trazabilidad en el manejo de 
materiales y la gestión integral de los residuos sólidos con cada uno de los actores invo-
lucrados. Esta revisión de las fuentes de publicaciones que concentran y agrupan en gran 
proporción los estudios en las temáticas relacionadas con la EC, se caracterizan por tener 
un alto impacto de indexación (16% del total de total de los artículos más citados en esta 
área se publican en las revistas Waste Management y Journal Clean Production de las 
editoriales Hindawi y Elsevier, respectivamente). Estas revistas muestran una tendencia 
distribuida en publicaciones orientadas al ACV distanciando sus argumentos en debates 
que se alejan de la integralidad de la EC, lo cual es un patrón común en 32 revistas más. 
Necesidad de fomentar áreas de intervención a los problemas sociales más relevantes y 
desafiantes para el marco político que requiere la aplicación de modelos sostenibles e 
incluyentes (22). Esto convoca a la academia a reducir los sesgos en la producción de 
temáticas en áreas “taquilleras” para las editoriales (y sus patrocinadores empresariales) 
que buscan incrementar métricas en su indexación. Encontramos esta postura de sesgo 
académico ligada a la necesidad de fortalecer el nivel de bienestar económico de sectores 
empresariales que tiene un gran aporte a las cuentas nacionales que se representan en el 
Producto Interno Bruto –PIB-, incrementando las inversiones en investigación científica 
en estas áreas de la EC que son de interés para estos actores productivos en la cadena, 
lo cual ha incrementado los diversos provechos particulares que han marcado tendencia 
de temas en algunos países, como es el caso de la producción académica en innovación 
de materiales y aplicaciones técnicas de la en USA y en China (32). País relevante en 
la generación de bienes de excesiva masificación que se direccionan hacia mercado del 
consumo en altas cantidades (36).

Algunas posiciones académicas exponen que el crecimiento económico y los 
aportes en ciencia, tecnología e innovación –CTI – pueden estar afectados por acciones 
de corrupción (32), sesgando aún más el avance académico en áreas estructurales de la 
regulación para temas cruciales en la sociedad y su futuro. Esta discusión que busca la 
integralidad de un modelo económico circular, trasciende desde al debate técnico que llama 
a innovar en el flujo de materiales, agua y energía desde la aplicación de instrumentos de 
regulación propios de la EC, hasta el enfoque de la literatura epistemológica que lleva al 
ACV al plano normativo y regulatorio, lo cual se ha visto en pocos artículos, pero con un 
gran éxito en los casos que abordan. Esto debe redefinir esos intereses que declaran las 
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empresas con mayor capacidad de fomento para la investigación e inversión en estudios 
orientados en el ACV con fines de detener la masificación de bienes y productos de un 
único (37), siendo necesario tomar acciones para fortalecer la implementación de las 
EC de manera integral con la participación objetiva e independiente de la academia, el 
gobierno y la comunidad (38).

Es conocido que las grandes economías productivas cuentan con mayor capacidad 
de inversión en investigación y producción científica, demandando altos niveles en CTI 
en función del avance en la producción (39). Además, son los países que distribuyen 
productos bajo el marco de acuerdos comerciales que han inundado a otros países con el 
flujo de materiales que son masificados en el mercado, dejando vacíos normativos en el 
manejo, uso y disposición de residuos, aumentando el volumen de materiales desechados 
o a descartar en los países en vía de desarrollo (40). El mayor aporte de publicaciones en 
EC se desarrolla en la Unión Europea y China, registrando números importantes en las 
revistas que tiene un alto impacto en las métricas de citación. Sin embargo, la academia 
debe re-pensar su rol de enfoque y de estudios, al articular los temas desde una óptica 
integral (tal como se definió en este artículo) como un efecto y no como la razón para 
corregir patrones de producción y consumo; aporte académico con visión para actuar 
en escenarios de política regulatoria que permita alcanzar las metas de los ODS. Así, se 
debe fomentar desde la academia el contrapeso del accionar de la economía política que 
trasciende a los espacios de la producción académica, y que coarta su independencia en 
los aportes, tal como se visualiza en el presente caso bibliométrico. Esto demuestra que 
el problema de la masificación de los VSU se aborda como un tema menor de la EC y 
sin trascendencia para ampliar los debates científicos que propongan cambios políticos, 
académicos y sostenibles.
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Repensando o Papel Acadêmico no 
Discurso da Economia circular 

Resumo: Este artigo aborda o debate que envolve a academia e a gera-
ção de produção científica, com o objetivo de contribuir substancial-
mente para as políticas públicas relacionadas à Economia Circular - CE, 
especialmente para setores industriais de alto impacto econômico e am-
biental. A revisão bibliográfica (30 anos) permite argumentar as contri-
buições limitadas para enfrentar os desafios colocados pelos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da regulamentação e imple-
mentação de políticas. Os resultados mostram preconceitos de pesquisa 
institucional em relação à indústria de embalagens de alimentos, que 
tem copos de uso único (CSU) produzidos em massa. A discussão es-
tabelece que a geração de conhecimento deve reavaliar a responsabi-
lidade social sem preconceitos nas tendências temáticas. Finalmente, 
propõe-se que as contribuições académicas se concentrem na revisão 
dos incentivos para uma produção eficiente que minimize o consumo 
de massa de materiais.

Palavras-Chave: Economia circular (CE), produção e consumo susten-
táveis, copos descartáveis (CSU), integralidade em CE. 
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Re-thinking the Academic Role in the 
Circular Economy Discourse

Abstract: The article discusses the debate that calls the academy and 
the generation of scientific production to contribute to the substantial 
contributions of public policy from the areas of the Circular Economy 
- CE, especially for industrial sectors that have a high economic and 
environmental impact. The bibliometric review (30 years) allows argu-
ing the limitations in the contributions to face the challenges posed by 
the Sustainable Development Goals (SDGs) from the regulation and 
political instrumentation. The results show investigative biases in the 
institutional order of the food packaging industry that has massified 
production towards the consumption of single-use glasses (SUG). The 
discussion states that the generation of knowledge should re-evaluate 
social responsibility without bias in thematic trends. Finally, it is pro-
posed that academic contributions should focus on the review of incen-
tives for efficient production that minimizes the massive consumption 
of materials.

Keywords: Circular economy (CE); sustainable production and con-
sumption; single-use glasses (SUG); comprehensiveness in the CE.
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