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Ámbito del número especial: 
La economía circular (EC) se define como: "un nuevo modelo que pretende romper el vínculo entre el 

crecimiento económico, por un lado, y el agotamiento de los recursos naturales y el impacto medioambiental, 

por el otro. (...) La economía circular está impulsada por dos principios claves: 

1. Repensar nuestros métodos de producción y hábitos de consumo para utilizar menos recursos 

y proteger los ecosistemas que los generan. 

2. Optimizar los recursos que ya se utilizan en nuestras sociedades.
1
" 

Desde su introducción a finales de los años 80 (Pearce & Turner, 1989), la economía circular ha ido 

ganando popularidad. En la década de 2010, varios gobiernos han adoptado la EC en sus políticas y 

normativas, como China, Japón, la UE (Unión Europea), Colombia, Chile y Brasil, entre otros. A raíz de un 

informe pionero de la fundación Ellen MacArthur (The Ellen MacArthur Foundation, 2013), la EC también ganó 

impulso en el sector privado, dando lugar a informes especializados de consultoras de renombre como 

Accenture, Deloitte, E&Y, McKinsey, y a la adopción de políticas empresariales por parte de empresas de 

alto perfil como Google, Michelin o Heineken (véase Reike et al. (2018) para una historia del concepto).  

La razón de esta popularidad radica en que la propuesta de la economía circular abre una vía para 

transformar radicalmente el sistema económico mundial, desde nuestras economías locales hasta las 

complejas cadenas de suministro internacionales que abastecen la mayor parte de nuestro consumo actual. 

De ahí que la economía circular pueda considerarse un enfoque prometedor para uno de los problemas más 

apremiantes a los que nos enfrentamos en la actualidad: la transición hacia una economía sostenible. Por lo 

tanto, la EC está siendo respaldada por las Naciones Unidas (véase UNEA 4. Resolución 1 (UNEP, 2019) 

como modelo para alcanzar sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, y en particular el ODS 

12 "Consumo y producción sostenibles".  

Motivación del número especial: 
Mientras que la EC ha suscitado un interés considerable en la comunidad científica en general (Merli et 

al., 2018), los investigadores de la gestión y de las organizaciones han prestado relativamente poca atención 

a este tema hasta la fecha y, recíprocamente, las dimensiones de gestión y de las organizaciones de la EC 

siguen estando poco investigadas (Calisto Friant et al., 2020; Kirchherr et al., 2017). La necesidad de 

conocimiento sobre modelos organizacionales de la EC impacta la gestión de la sostenibilidad en las 

organizaciones como para la transición global hacia una economía sostenible.   

En primer lugar, a nivel operativo, las organizaciones, como lugares de acción colectiva, suelen 

considerarse un nivel de análisis fundamental para comprender la aplicación de la economía circular 

(Kirchherr et al., 2017; Merli et al., 2018). Empíricamente, las organizaciones, y en particular las privadas, 

están reconocidos como una fuerza motriz fundamental que debe aprovecharse para hacer realidad la EC 

(Desing et al., 2020; Henry et al., 2020). Además, el conocimiento sobre la gestión desempeñan un papel 

importante en la creación y difusión de prácticas de gestión (Abrahamson & Eisenman, 2001), y su 

participación es clave para la adopción de la EC. 

En segundo lugar, a nivel social, varios autores subrayan la importancia de vincular las iniciativas locales 

de economía circular a un cambio social más amplio, y hablan de sociedad circular en lugar de economía 

circular (Arnsperger & Bourg, 2017; Bauwens et al., 2020; Calisto Friant et al., 2020). Dichos autores nos 

invitan a explorar las dimensiones y consecuencias sociales y económicas más amplias de las iniciativas de 

 

1 https://rrecq.ca/en/the-circular-economy/the-circular-economy-in-short/ 
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la EC. Se trata de utilizar la metáfora de la naturaleza como referente para entender las diversas teorías 

(Bellemare et al., 2022).  

Las teorías "inspiradas en la naturaleza", como la ecología (Naess, 1990 [1976]; Rockström et al., 2009) 

o la teoría de sistemas (Boulding, 1966; Von Bertalanffy, 1950), proporcionan una sólida base teórica a la 

sociedad circular para comprender cómo interactúa, o debería interactuar, el sistema económico con la 

biosfera. Sin embargo, la dimensión organizacional, social e institucional de la sociedad circular sigue estando 

poco desarrollada (Bauwens et al., 2020; Blomsma et al., 2023; Calisto Friant et al., 2020).   

Al basarse más en "humanidades" como la sociología, la antropología o la psicología (Hatch, 2018; 

Rouleau, 2007), la gestión organizacional ofrece perspectivas complementarias sobre cómo transformar la 

economía, especialmente en lo que respecta a cuestiones sociales como la justicia social (Delannon & 

Raufflet, 2021; Jaffee, 2010) y la emancipación (Battilana & Lee, 2014; Parker, 2019). Además, el tema del 

cambio institucional y organizacional ha ocupado un lugar central en la investigación sobre gestión durante 

los últimos 30 años (Friedland & Alford, 1991; Lawrence et al., 2009). 

Los estudiosos de la gestión organizacional llevan años lidiando con cuestiones de sostenibilidad a través 

de ideas como los "grandes retos" (Ferraro et al., 2015; Howard-Grenville & Spengler, 2022), la "sostenibilidad 

organizativa" (Bansal, 2002; Hoffman & Ventresca, 2002) o la responsabilidad social corporativa (Bowen, 

1953; Marti & Gond, 2019). Sin embargo, a pesar de los repetidos llamamientos a favor de un paradigma más 

eco-céntrico en los estudios de gestión (Purser et al., 1995; Shrivastava, 1994), las organizaciones, las 

instituciones y la sociedad siguen debatiéndose en gran medida desde una perspectiva antropocéntrica en el 

campo de la gestión. Por lo tanto, la EC, con su pensamiento circular, ofrece la oportunidad de cambiar la 

perspectiva antropocéntrica dominante en la gestión hacia una comprensión más eco-céntrica de la sociedad, 

las instituciones, organizaciones y la justicia.  

Posibles preguntas y temas de investigación: 
El objetivo de este número especial de Management International es reforzar el diálogo entre la 

investigación sobre gestión, organizaciones y la EC. Creemos que ambas corrientes de investigación son 

muy complementarias. De hecho, los estudios de gestión de organizaciones y la investigación sobre EC no 

sólo se complementan a nivel operativo al centrarse en diferentes constructos y niveles de análisis, sino que 

también proporcionan lentes complementarias sobre la sociedad y el cambio social, ya que se basan en 

diferentes teorías de la sociedad. Juntas, estas dos corrientes de investigación pueden liberar todo el 

potencial de la EC para hacer más sostenibles nuestras organizaciones y economías. Por lo tanto, en este 

número especial nos interesan las investigaciones que se proponen explorar la EC desde perspectivas 

directivas, organizativas e interorganizacionales. Esperamos artículos que aborden, entre otros, los siguientes 

temas y cuestiones: 

Herramientas y métodos para gestionar la EC  

¿Cuáles son los principales retos asociados a la implementación, el escalamiento y el seguimiento de la 

EC? ¿Cuáles son los indicadores, herramientas, metodologías y mejores prácticas para gestionar con éxito 

la EC con socios de toda la cadena de suministro y dentro de un sector industrial? 

El lado humano de la EC 

¿Qué retos se plantean cuando la EC empieza a cuestionar las rutinas establecidas de un grupo humano 

y las convierte en parte de la rutina diaria? ¿Cómo pueden los directivos de empresas e instituciones públicas 

afrontar esos retos? ¿Cuáles son los componentes psicológicos, humanos y emocionales que intervienen en 

las iniciativas de EC? ¿Cuál es el papel de los seres humanos en la EC? ¿Cómo influye el pensamiento 
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circular en las prácticas empresariales, el comportamiento de consumidores y en la gestión diaria de las 

organizaciones y el consumo? 

El poder en la EC 

La EC crea fuertes interdependencias entre múltiples organizaciones a gran escala, pero también 

condiciona todas las actividades bajo las limitaciones del entorno: ¿Cómo modifica la adopción de la EC el 

poder, la gobernanza y la dinámica de poder dentro de las organizaciones y entre ellas?  

EC fuera (y entre) las organizaciones 

¿Cómo gestionar en "bucles" de flujos material e de información en lugar de en organizaciones 

convencionales? Dado que la economía circular nos empuja a centrarnos en los flujos materiales trans-

organizativos y las fronteras naturales, ¿cómo podemos gestionar más allá de las organizaciones? En el 

contexto de una sociedad circular, ¿qué significan los límites, los derechos de propiedad, la colaboración o 

la competencia? 

Hacia una sociedad circular desde una perspectiva social e institucional 

¿Cómo pueden integrarse eficazmente las iniciativas locales de sociedad circular para desencadenar un 

cambio social más amplio? Y a la inversa, ¿cómo puede la adopción generalizada de una sociedad circular 

desencadenar un cambio fundamental de nuestra concepción predominantemente antropocéntrica en las 

organizaciones, las instituciones y la justicia social a una forma de pensamiento más eco-céntrica? 
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(Canadá), codirector del Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria sobre Responsabilidad Social de las 

Empresas (LIRSE) y miembro vitalicio del Clare Hall College de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).  

Interesado en las dinámicas sociopolíticas interrelacionadas que entran en juego en la socialización de 

los mercados, estudia la sostenibilidad y la responsabilidad social de las empresas (RSE), con especial 

énfasis en la construcción y transformación de los mercados hacia una economía más responsable y circular. 
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(SSHRC) y provincial (FRQSC) de Canadá, así como premios de organizaciones como la Academy of 

Management, la Administrative Sciences Association of Canada y el Forum francophone des affaires.  

Luc también está comprometido con el uso del conocimiento científico para transformar los mercados 

reales y permitir a los actores económicos la transición hacia una economía sostenible. Para ello, cofundó el 

LIRSE en 2018 con colegas de ideas afines. Una característica definitoria del LIRSE es acoger iniciativas de 

RSE a gran escala, en particular en relación con la cadena de suministro sostenible y la contratación 

responsable, y la economía circular. La contribución del LIRSE a la sostenibilidad incluye el codesarrollo del 

barómetro canadiense ECPAR 2020 sobre compras sostenibles  que proporciona una evaluación del 

desempeño de las organizaciones canadienses con respecto a sus prácticas de compras sostenibles; la 

realización de la Revisión Global del PNUMA sobre compras sostenibles en todo el mundo (que se publicará 

en 2023) para el capítulo de organizaciones privadas; el trabajo con una coalición de socios africanos y 

canadienses para fomentar la co-construcción de prácticas empresariales sostenibles entre grandes 

empresas canadienses y socios locales en África Occidental en la industria minera. 

Profesor Raymond Paquin raymond.paquin@concordia.ca 

Raymond es catedrático de Gestión en la John Molson School of Business de la Universidad de 

Concordia. Su investigación explora cuestiones estratégicas y organizativas en torno a la innovación 

orientada a la sostenibilidad y la transformación industrial con bajas emisiones de carbono. Es coautor de 

más de dos docenas de publicaciones en destacadas revistas académicas, profesionales y pedagógicas. Sus 

publicaciones han sido galardonadas con varios premios, entre ellos el 1% de los artículos más citados en 

Web of Science por el artículo de 2016 sobre el modelo de negocio de tres capas, el premio 2016 Research 

with Impact for Practice de la Academy of Management-Organizations and Natural Environment Division, el 

artículo del año 2012 del Project Management Journal y varios premios a casos de enseñanza.  

Raymond es director de la Iniciativa de Publicaciones de Casos en John Molson, miembro y antiguo 

director interino del Centro de Investigación sobre Sostenibilidad Loyola de la Universidad Concordia y 

profesor afiliado del Instituto Indio de Gestión de Shillong (IIMS). 

Thomas Bauwens bauwens@rsm.nl 

El Dr. Thomas Bauwens es profesor adjunto de investigación sobre acción colectiva para la sostenibilidad 

en la Rotterdam School of Management de la Universidad Erasmus. Anteriormente fue investigador en la 

Universidad de Utrecht, la Escuela Politécnica Federal de Lausana y la Universidad de Oxford. 

Está especializado en cuestiones de sostenibilidad y energía, con un marcado interés por la 

multidisciplinariedad. Sus investigaciones se centran en las condiciones que propician la creación de 

soluciones colectivas eficaces a los grandes retos sociales, económicos o medioambientales de nuestro 

tiempo. A través de su trabajo sobre las comunidades de energías renovables, las empresas de economía 

circular y otras iniciativas de sostenibilidad ascendentes, ha avanzado en la comprensión de sus procesos de 

ampliación y su papel en el fomento del apoyo social a las innovaciones sostenibles. 

Recientemente ha recibido una subvención de inicio de 1,5 millones de euros del Consejo Europeo de 

Investigación para el ambicioso proyecto de investigación de cinco años "SCENSUS" ("Scaling the Societal 

Impact of Community Enterprises for Sustainability"). 

Sus trabajos académicos se han publicado en revistas como Nature Energy, World Development, Energy 

Policy, Business Strategy and the Environment y Organization & Environment, entre otras. 
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Profesor Emmanuel Raufflet emmanuel.raufflet@hec.ca 

Emmanuel Raufflet (Doctor en Management) es profesor titular de Management en HEC Montreal, 

Quebec, Canadá. Sus investigaciones se centran en la innovación social, el desarrollo sostenible y la 

economía circular. Ha dirigido proyectos de investigación relacionados con la energía, la sostenibilidad y la 

aceptabilidad social, y la economía circular con organizaciones públicas, privadas y sin ánimo de lucro.   

Emmanuel es codirector de la RRECQ (Red de investigación en economía circular de Quebec/ rrecq.ca), 

una red interdisciplinaria de 250 investigadores en economía circular. 

Profesora Adriane MacDonald adriane.macdonald@concordia.ca 

La doctora Adriane MacDonald es académica e investigadora experta en gobernanza colaborativa, 

desarrollo sostenible y política municipal de acción por el clima. Es profesora asociada de Gestión y titular de 

la Cátedra de Investigación de Canadá sobre Gobernanza y Sostenibilidad en la John Molson School of 

Business (JMSB) de la Universidad Concordia.   

La Dra. MacDonald participa activamente en iniciativas pioneras, entre las que destaca su actual 

copresidencia académica de un grupo de trabajo básico dentro de la asociación de investigación municipal 

de acción neta cero (N-ZAP). Este innovador proyecto está a la vanguardia de la orientación de las ciudades 

canadienses en la compleja transición a la energía neta cero, y pone de manifiesto su compromiso con la 

investigación práctica que aborda los retos del mundo real.  

Su investigación abarca múltiples disciplinas y se centra en la intrincada dinámica de la colaboración entre 

empresas, gobiernos y organizaciones sin ánimo de lucro a la hora de abordar cuestiones de sostenibilidad. 
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Sus trabajos académicos se han publicado en varias revistas académicas de prestigio, como Journal of 

Business Ethics, Business & Society, Journal of Management Studies y Journal of Business Research. Para 

más información, consulte su perfil de Google Scholar. 

Profesor Bart van Hoof bvan@uniandes.edu.co 

Bart van Hoof es profesor asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes de 

Bogotá (Colombia). Es doctor en Ecología Industrial por la Universidad Erasmus de Rotterdam.   

Su investigación transdisciplinaria y sus intereses docentes se centran en el escalamiento de la 

sostenibilidad ambiental en las organizaciones, por ejemplo, la difusión de prácticas de gestión ambiental en 

los sistemas industriales y agroalimentarios en los mercados emergentes, las cadenas de suministro 

sostenibles, la economía circular en las cadenas agroalimentarias y las islas.   

Ha publicado en revistas académicas como Journal of Cleaner Production y Policy Development y ha 

publicado 8 libros, y numerosos capítulos en libros académicos y orientados a la difusión.    

Se ha desempeñado como asesor principal de las Estrategias Nacionales de Economía Circular de los 

gobiernos nacionales de Colombia, Perú y Uruguay, como director ambiental de Eco-petrol y ha trabajado 

como consultor en el diseño e implementación de mecanismos de difusión de la gestión ambiental en 

Colombia, Perú, Paraguay, Panamá y México.   
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