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Resumen: A través de la presente investigación nos preguntamos: ¿cuáles son los motivos que hacen
que las empresas lleven a cabo actividades de logística inversa, en el marco del desarrollo sostenible?
Hoy diversos investigadores, directivos y funcionarios de gobierno se cuestionan sobre los instrumentos
para medir el grado en el que las acciones de las empresas se encuentran encaminadas al logro de
un desarrollo sostenible. Especialmente, las empresas que realizan procesos de logística inversa como
el reciclaje, reutilización, reproceso, etc. se cuestionan sí realmente sus acciones colaboran con el
desarrollo sostenible. Los resultados obtenidos en nuestro estudio, permiten identificar las razones
por las que se originan los procesos de logística inversa en la micro empresa, con el objetivo de poder
crear indicadores reales que apunten a las estrategias que se deben seguir para crear una ventaja
competitiva sostenible de acuerdo a la planeación estratégica responsable de las empresas.
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Abstract: Through this research we ponder, what are the reasons that make firms to undertake reverse
logistics activities within the framework of sustainable development? Today many researchers, exe-
cutives and government officials are questioning about the instruments to measure the degree in which
the company's actions are on the right track to achieve sustainable development.Companies with reverse
logistics processes such as recycling, reuse, reprocesses, etc. are especially concerned whether their
actions collaborate with sustainable development.Results of our study, help identifying the reasons
that originate reverse logistics processes in very small companies, in order to create real indicators
that point to the strategies that should be followed to create a sustainable competitive advantage ac-
cording to the companies' responsible strategic planning.
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Introducción

CUANDO HABLAMOS DEL término sostenibilidad hablamos del desarrollo de
tres ejes principales, la búsqueda de la calidad ambiental, de la equidad social y
del impulso de los sectores económicos, donde intervienen diferentes stakeholders
como es la ciudadanía, el gobierno y las empresas, en nuestro trabajo nos centrali-
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zamos a las empresas, quienes a través de mecanismos como la Responsabilidad Social
Corporativa marcan la pauta en la búsqueda de sustentar sus procesos y productos con es-
tándares éticos, donde integran su gestión para dar respuesta a las demandas de los agentes
sociales afectados para llegar a un desarrollo sostenible. No obstante, existen muchas limitan-
tes que se reflejan en un proceso confuso para poder medir si las acciones que realizamos
realmente nos llevan a un desarrollo sostenible, este abismo que existe entre la teoría y la
práctica nos lleva a plantear las preguntas básicas de cuáles son las acciones que realizamos
y cuáles son los motivos que nos impulsan a realizar dichas prácticas, cuáles son las correla-
ciones entre las actitudes ambientales y las conductas ecológicas, y de esta forma volvemos
al problema original. Hoy en día tenemos diferentes indicadores, pero cuando se establecen
indicadores las preguntas fundamentales son para quiénes son estos indicadores, qué van a
medir estos indicadores y cómo a través de ellos podemos mejorar. El presente trabajo busca
valorar el enfoque por lo que las empresas realizan actividades de logística inversa.

MARCO TEÓRICO

Desarrollo sostenible
“La preocupación por las cuestiones medioambientales está plenamente vigente, de forma
que no puede concebirse en la actualidad un desarrollo equilibrado sin una adecuada protec-
ción del medio ambiente” (F. Martínez, Murias, and Domínguez 2009, 155). Durante las
últimas décadas los diferentes grupos de interés también conocidos como stakeholders han
manifestado la tendencia de diseñar mecanismos para evaluar el desarrollo sostenible medido
en cuatro subsistemas económico, social, ambiental e institucional (Schuschny and Soto
2009), pero estas variables se han tenido que analizar una a una y han presentado una com-
plicación, ya que las variables son muy distintas e incluso no sólo por su carácter, sino por
la forma de su medición y su duración, que no se refiere a un corto, ni mediano, ni largo
plazo, sino a mantenerlo en un desarrollo continuo, por lo cual el concepto de sostenibilidad
es muy ambicioso (Retana, García, and Magro 2010).

Al buscar una aceptación del término, esté es concebido como la mejora de la calidad de
vida, con una mezcla de valores y ética, ecológicamente sostenible y socialmente justo
(Bustos and Chacón 2009). La sostenibilidad se ha convertido en un elemento esencial del
cambio de paradigmas en los actuales modelos económicos, con profundos cambios estruc-
turales que da un elemento clave de competitividad (Rodríguez and Pulido 2010). “Desde
el ámbito político e institucional se preconiza, insistentemente, que el desarrollo sostenible
es, en el momento actual, la alternativa más plausible al modelo de desarrollo dominante,
cuestionado y criticado por su responsabilidad en la crisis ecológica y en el acrecentamiento
de las desigualdades sociales planetarias” (F. Toro 2007, 151).

La sostenibilidad que busca una nueva orientación en los valores, en las formas de gestión,
en los criterios económicos, ecológicos y sociales, crea la estrategia del desarrollo del milenio
aunque debido a la crisis económica está siendo relegada (Novo 2009). “Una empresa que
perdura en el tiempo también será aquella que pueda crear valor dentro de y para ella y
además con sus grupos de interés relacionados. Para innovar se requiere de creatividad y
ésta necesita florecer en ambientes apropiados donde no se anule, pues es una capacidad
natural en los seres humanos. La responsabilidad y sostenibilidad podemos decir que son
procesos mutuos”(Viteri 2010, 93).“Una de las prioridades en el mundo empresarial moderno
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es el alineamiento entre la gestión y los valores de la organización, ésta busca incluir a la
responsabilidad social en sus estrategias integrales y que sea parte de la cultura empresa-
rial”(Viteri 2010, 94), por lo cual las empresas deben de encaminar sus pasos a crear una
responsabilidad social empresarial o corporativa con el objetivo de crear la sostenibilidad
de sus operaciones.

Responsabilidad Social Corporativa
La responsabilidad social de la empresa (RSE), también denominada responsabilidad social
corporativa (RSC), es esencialmente un concepto de arreglo, al cual las empresas deciden
voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio
(Fernández 2009), ese es el papel que deben cumplir las empresas en beneficio del desarrollo
sostenible, el equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el
aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente. La RSC se entiende como
el compromiso que tienen todos los ciudadanos, las instituciones para contribuir al bienes-
tar (Fernández 2009), es por eso que en el pacto Mundial de las Naciones Unidas se propuso
avanzar hacia el logro de objetivos complementarios (KPMG 2005) a través de diversas ac-
ciones incorporando diez principios en las actividades empresariales, de los cuales en el
punto siete habla de que las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca
el medio ambiente, el ocho de que las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental y el nueve que las empresas deben favorecer el desarro-
llo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

El concepto de RSC sostiene la idea de que el Estado no puede atender por sí solo los retos
y necesidades de una sociedad, por lo que se requiere la colaboración de los ámbitos
empresariales y de organismos sociales (Castillo 2010), por lo cual es fundamental el liderazgo
empresarial. Los CEO actuales están presionados para hacer frente a cuestiones medioambi-
entales, sociales y de gobernanza que a veces resultan explosivas (Pless and Thomas 2010).
Esta nueva visión de la organización tiene un impacto sobre la concepción, ya que muestra
la realidad organizativa en el contexto social, cultural y tecnológico contemporáneo que lleva
irremediablemente a preguntarse por la calidad humana, que hará viable las organizaciones
en el futuro (Calderón, Álvarez, and Naranjo 2011), la búsqueda del desarrollo sostenible a
través de la responsabilidad social corporativa crea retos y cambios de paradigmas de cómo
lograr implementar acciones adecuadas. Moreno & Chaparro (2009) mencionan que la RSC
evoluciono, impulsando las tendencias económicas y sociales como una nueva forma de
hacer negocios, que toma en cuenta los efectos sociales, ambientales y económicos de la
acción empresarial, para las empresas, existen una serie de barreras a la hora de desarrollar
e implementar de forma eficiente una estrategia de sostenibilidad, entre las más destacadas
está la escasa existencia de cuadros de mando, por lo tanto uno de los principales retos exis-
tentes para la dirección de las empresas es crear alternativas para poder medirlas, comenta
Muñoz & De la Cuesta (2010) que existen cuatro alternativas para poder medirlas:

1. Identificar nuevos indicadores de sostenibilidad.
2. Introducir una nueva perspectiva.
3. Crear un cuadro de mando paralelo a los aspectos sociales y ambientales.
4. Organizar los criterios de la sostenibilidad.
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Desde la óptica de la evolución del concepto del RSC este ha caído en ambigüedades entre
la ética, la filantropía y el voluntariado, “cualquier concepto de responsabilidad social, por
su complejidad y amplitud, se antoja difícil de concretar o delimitar en palabras y acciones.
De ahí que las características de cada concepto y de cada definición encontrada en la literatura
evidencian cuatro especificidades: pluralidad, distribución, sustentabilidad y transparencia”
(V. Martínez, Juanatey, and Da Silva 2010, 16). La pluralidad implica que la empresa no
debe satisfacer solamente a sus accionistas sino a todos los stakeholders que con ella inte-
ractúan. La especificidad distributiva implica observar a la responsabilidad social como un
concepto que se aplica a toda la cadena productiva. La sustentabilidad implica la relación
entre ambiente y sociedad. La transparencia implica, a su vez, comunicación y la divulgación
de la información además de que es obligatoria términos contables y fiscales.

Figura 1: Principios de la RSC.

La RSE renueva la concepción de la empresa, otorgando a ésta una dimensión amplia e in-
tegradora, donde se incorpora perfectamente la triple faceta de la sostenibilidad: económico,
social y medioambiental, a través de la identificación de los elementos de la RSE, se encuen-
tran elementos relacionados aunque no de forma apropiada como son: acción social,
reputación corporativa, ética empresarial, sostenibilidad entre otros, de esta manera, los
entornos se pueden ver con alteraciones en sus cualidades esenciales por expectativas a
cubrir de los distintos grupos de interés (Reyno 2007), por lo cual las empresas con RSC
son aquellas que responden a estándares de calidad y de ética de los negocios, se engloba
en los siguientes puntos y al hablar de estándares de calidad nos referimos a calidad del
producto, política de precios, trato con el cliente, relación con la competencia, integración
con los proveedores, inversiones de tecnología y políticas de acción medioambiental.

Este concepto de RSC ha enfrentado diversos problemas, como la tarea de los adminis-
tradores que se encuentran en la dificultad de cómo implementar actividades que puedan
cumplir con las visiones de los stakeholders y que puedan satisfacer sus necesidades (Briseño,
Lavín, and García 2011), “cuando se buscan las razones por las cuales las empresas asumen
sus responsabilidades sociales y de medioambiente es importante reconocer los factores que
motivan este comportamiento” (Briseño, Lavín, and García 2011, 76). “Los estudios sobre
RSC enfatizan la necesidad de integración de la triple cuenta de resultados: económicos,
sociales y medioambientales” (Bigné et al. 2005, 16).

La RSC es vista como un instrumento que crea un valor adicional a la empresa, la cual
debe ser diseñada y debe atender un carácter estratégico, debe de desarrollar capacidades
únicas dando un impacto positivo a la rentabilidad de la empresa (D. Toro 2006), ya que la
gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales buscan reducir sus gastos energéticos
y de eliminación de residuos y a su vez disminuir los insumos y los gastos de descontami-
nación, por lo cual se debe buscar una estrategia en un área de la empresa que tenga el impacto
necesario para generar las ventajas necesarias y generar la sustentabilidad de la empresa en
el marco de la responsabilidad social corporativa, el control de la cadena de valor (proveedores
– procesos de transformación – almacenamiento y distribución – canales de venta – clientes,
a través de la infraestructura –finanzas – recursos de la empresa) a través de las áreas logísticas
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se vuelve un proceso estratégico, flexible y con la capacidad de generar cuadros de mando
integrales que generen el cambio.

Logística
La logística es el proceso de planificación, ejecución y control de procedimientos para el
transporte eficiente y eficaz y el almacenamiento de mercancías, incluidos los servicios e
información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de
ajustarse a los requerimientos del cliente, incluye los movimientos de entrada, de salida, in-
terno o externo (Supply Chain Management 2010), es decir la logística sigue un ciclo que
es un “proceso que en forma ordenada y secuencial, produce acciones orientadas al cumpli-
miento de las funciones” (P. Ballesteros and Ballesteros 2005, 141) de la empresa, “la ad-
ministración de la logística contempla la planeación, implementación y el control de la red
logística, que abarca muchas de las actividades desde el nivel estratégico, el nivel táctico
hasta el nivel operacional” (D. Ballesteros and Ballesteros 2008, 218). La evolución que se
ha tenido del ámbito militar al empresarial nos lleva a mencionar que la logística “es concebida
como formulación de lógica (ciencia y arte de discernir pensamientos y conceptos) y en
particular racionalizadora de la conducción de flujos, que conduce a la acepción moderna
de ella en la empresa como reguladora de flujos físicos de mercancía. La logística tiene
además significación como técnica de control y de gestión de flujos de materiales desde las
fuentes de aprovisionamiento hasta los puntos de consumo” (Delgado and Gómez 2010, 7),
la búsqueda de las ventajas competitivas no tendría sentido si no se basase en un empeño
permanente de la empresa en satisfacer las necesidades planteadas por los stakeholders
(Anaya 2007), es por eso que la logística pretende fundamentar la creación de valor con una
perspectiva estratégica a través de la innovación continua, la creación del conocimiento
dando una ventaja competitiva dinámica en la cadena de valor.

Cadena de valor
Los sistemas de “producción reciben insumos en forma de materiales, personas, capital,
servicios e información, y los transforma dentro de un subsistema de conversión en los pro-
ductos y/o servicios deseados” (Tejeda 2011, 278), aparte del área de producción, hay 4
elementos importantes que se deben coordinar y mejorar para que todo el sistema trabaje a
la perfección: el diseño e ingeniería del producto, la cadena de suministro, la demanda y el
cliente” (Tejeda 2011, 286), por lo cual la logística dentro de la cadena funciona como inte-
grador de los clientes y los proveedores como factores primordiales en el sistema empresarial
(Berdugo and Luna 2002), la finalidad de analizar una cadena de valor, es conocer en detalle
el funcionamiento de un proceso productivo desde el punto de vista tecnológico y económico;
definir las posibilidades reales de mantener o generar competitividad; evaluar el impacto de
los cambios en el entorno que cada vez las cadenas de valor se han vuelto áreas de planeación
más importantes debido al aumento del consumo de las persona y por otro lado el ciclo de
vida de los productos se ha acortado (Trejo et al. 2011, 547).
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Ciclo de vida de los productos
Podemos definir el ciclo de vida del producto (CVP) como el conjunto de etapas o fases que
transcurren desde que se lanza un producto al mercado hasta que se retira del mismo (Parreño,
Ruiz, and Casado 2006), en el ciclo de vida del producto se distinguen cuatro fases princi-
palmente la fase del despegue o introducción, la fase exponencial o de crecimiento, la fase
estacionaria o madurez y la fase de declive o finalización (Huertas and Domínguez 2008),
dentro del ciclo de vida del producto se realiza el “análisis del ciclo de vida (ACV) es una
herramienta de gestión ambiental que considera las cargas ambientales de un sistema pro-
ducto” (Niembro et al. 2009, 1070), la International Organization for Standardization (ISO)
14040: 2006 describe los principios y el marco para la evaluación del ciclo de vida (ACV)
incluyendo: definición del objetivo y el alcance de la vida de los productos (International
Organization for Standardization, [ISO], (2011), algunos de los elementos que se analizan
en el ciclo de vida de los productos incluyen el uso de materiales sustentables, es decir, los
productos y los procesos son interdependientes del medio ambiente, de la economía y de la
sociedad en cuestión, además implementa las medidas para prevenir grandes afectaciones a
los ecosistemas, el uso de recursos de manera eficiente sin afectar los límites dentro del sis-
tema (Hernández 2009) es por eso que las empresas, la sociedad y los gobiernos empiezan
a visualizar que se puede hacer con los productos fuera de uso que ayude a disminuir los
impactos ecológicos y cree ventajas a las organizaciones.

Productos fuera de uso
La recuperación de productos usados o desechados es una actividad muy antigua como el
propio ser humano, al igual que en el pasado hoy se considera las actividades de recuperación
que deben generar un valor agregado y se analizan de dos perspectivas, de la demanda (es
un instrumento comercial para que el fabricante potencie su imagen en el mercado) y de la
oferta (la recuperación de materiales para sustituir la materia prima) (Bañegil and Rubio
2010), en cuanto a la tarea de recuperación de los productos Benedito & Coraminas([quienes
citan a Thierry et al. (1995)], (2008)) las divide en cuatro categorías: a) reutilización directa,
b) reparación de productos defectuosos, c) refabricación y d) reciclaje. Hoy en día las
empresas deberían de asumir la extensión de la responsabilidad del productor (EPR) el cual
coloca a los fabricantes con la responsabilidad en todos los ciclos de la vida del producto,
y sobre todo al final de su vida útil, esto traslada también a las empresas responsabilidad
física, económica y legal sobre los productos comercializados y fabricados por ellos, esto
conlleva también grandes oportunidades a las empresas y sobre todo grandes retos para
cambiar la visualización que la logística es en un solo flujo ya que esta área de oportunidad
para las empresas crea el flujo inverso recibiendo el nombre de logística inversa.

Logística Inversa
La logística inversa es la gestión de manera eficiente del flujo de materiales ya sea materia
prima, inventarios, productos semi-terminados, productos terminados, productos fuera de
uso destinados al reprocesamiento, reciclaje, reutilización o disposición final desde el eslabón
donde perdieron o disminuyeron su vida útil, para recuperar total o parcialmente su valor
con el objetivo de disminuir su impacto medioambiental (Monroy and Ahumada 2006), es
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decir el proceso de la logística inversa se abastece de dos formas: a) interna; que va desde
la parte administrativa con papelería y desechos de oficina como la parte operativa donde
se encuentran inventarios, devoluciones, problemas de calidad y b) externo; que llega desde
los clientes intermedios como supermercados, hipermercados, portadores, etc., hasta los
clientes finales (D. Ballesteros and Ballesteros 2007), la justificación para adoptar prácticas
es que las empresas atiende el fenomeno de la devolución por cualquiera de las formas, in-
dependientemente del motivo que origina la devolución asimismo existe una gran diversidad
en los procesos que cada empresa en cuestión puede realizar su propio diseño (Reyes, Zavala,
and Gálvez 2008).

La logística inversa busca incrementar la competitividad y mejorar la rentabilidad de las
empresas, optimizar la gerencia, coordinación entre diferentes factores como calidad, precio,
costos, rentabilidad y una amplia visión gerencial para desarrollar un modelo de planificación
de actividades internas y externas (Mihi 2007) estas actividades se han incrementado nota-
blemente en las últimas décadas ya que se ha vuelto parte fundamental de la estrategia de
las empresas, especialmente para las compañías multinacionales que deben competir en
ámbitos globales (Monroy and Ahumada 2006), “basando su operación en un conjunto de
objetivos, encargados de establecer los lineamientos y metas a alcanzar para lograr unos
procesos eficientes y eficaces con los productos o materiales recuperados: a. Realizar una
adecuada planeación, ejecución y control de los flujos de productos, información y dinero
entre los diversos procesos. b. Identificar, diseñar, implementar y mejorar procesos eficientes
para los productos gestionados. c. Alinear y coordinar los procesos de la logística inversa
con la logística tradicional y la cadena de suministro, apropiando Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC). d. Minimizar la cantidad de productos a recuperar en la cadena
de suministro a través de sistemas de control de calidad de procesos” (Gómez 2010, 67).

Los aspectos que se afrontan en la logística inversa no son sólo los habituales en la cadena
de suministro tradicional sino que pueden ocurrir más complejos, ya que analiza las activi-
dades relacionadas con la elección de los mejores medios para disminuir costos y manejar
el retorno y su fin si será el reciclaje, el reprocesamiento o la reutilización (Serra 2004), las
actividades de la logística inversa buscan por un lado minimizar costos y por otro recuperar
pruductos fuera de uso que están encaminados a los objetivos del desarrollo sostenible, por
lo cual surge la pregunta ¿cuáles son los motivos que hacen que las empresas lleven a cabo
actividades de logística inversa, en el marco del desarrollo sostenible?

Percepción de las actividades de la logística inversa
“La forma como las personas perciben el medio ambiente puede determinar su comportamien-
to de preservación o de destrucción del medio. Analizar las creencias de los individuos,
principalmente sus creencias ambientales, es importante para comprender su relación con
el medio ambiente”(Touguinha and Pato 2011, 37), “a través de las percepciones se forma
un marco de referencia organizado que se va construyendo de manera constante, por medio
de las experiencias de vida”(Calixto and Herrera 2010, 229), “la concreción del equilibrio
entre las dimensiones ambiental, económica y sociocultural de la sostenibilidad supone una
revalorización de la escala local de la planificación y de la gestión ambiental, sin desconocer
la importancia de otras escalas globales” (Bertoni and López 2010, 839), “aun cuando la
problemática ambiental tiene una manifestación global, también tiene sus particularidades”,
ya que “se deben a factores extrínsecos e intrínsecos, en el primero de los casos, vinculados
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a los fenómenos naturales que han causado estragos en los espacios naturales tanto en sectores
los urbanos como en los rurales; y en el segundo, por las actividades antrópicas donde el
comportamiento humano individual o grupal se manifiesta en la mayoría de los casos mediante
el desarrollo de acciones sin controles sociales, jurídicos, morales-conservacionistas y éticos-
ambientalistas”(Silva and García 2010, 9).

Estudios relativos a la percepción de las actividades de lo LIAutor
Análisis referente a las creencias de las personas.Fishbein(1963)
Creencia generalizada de la reducción de la contaminación a través
de la educación.

Ramsey & Rick-
son(1976)

Análisis de modificaciones a los comportamientos relacionados con
la conservación humanos.

Dispoto(1977)

Estudios de la receptividad hacia el reciclaje en relación con la exac-
titud de la gente con la separación entre los desperdicios.

Humphrey, Bord,
Hammond, &
Mann(1977)

Análisis de estilo de vida, sobre todo en lo que respecta a su responsa-
bilidad ecológica.

Coffin & Lip-
sey(1981)

Desarrollo de un modelo causal asume que las variables contextuales
(es decir, económica demográfica y estructural) puede afectar el

Black, Stern, & El-
worth(1985)

comportamiento indirectamente a través de las variables personales
(por ejemplo, las actitudes, creencias, normas) y que entre las variables
personales.
Desarrollo de un modelo que examina la contribución relativa de
ocho variables para predecir el comportamiento ambiental responsa-
ble.

Sia, Hungerford, &
Tomera(1986)

En su investigación analiza las variables que generan la satisfacción
derivadas del reciclaje de desechos sólidos urbanos.

De Young(1986)

Realizó un análisis crítico de la tendencia a incorporar las cuestiones
ecológicas en las estrategias de marketing y explora las implicaciones
para la educación de marketing.

Peattie(1990)

Realizó un estudio para determinar qué elementos influyen en las
personas a reducir su producción de basura y participar en programas
de reciclaje.

Simmons & Wid-
mar(1990)

Analiza los vínculos entre los valores, las actitudes y las creencias y
comportamientos.

McCarty &
Shrum(1993)

Estudio exploratorio de los efectos relativos de la preocupación am-
biental (una actitud general) y las normas sociales relativas a la pre-
ocupación por el medio ambiente.

Minton (1997)
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DISEÑO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se basa en un método mixto, con un diseño exploratorio secuencial (DEX-
PLOS) (Hernández Sampieri, Fernández, and Baptista 2010) con una modalidad derivativa
ya que de la recolección de los datos cualitativos se construye la base para los modelos
cuantitativos.
Primera fase : se realizará reuniones focales divididos en tres bloques, tomando las con-

sideraciones de Merton, Fiske, & Kendall (1990) de la conformación de grupos de forma
que se garantice la participación de todos, primer grupo conformado por el sector empresarial
integrado por seis empresas de tamaño grande y una pequeña, el tamaño se clasifico de
acuerdo al Diario Oficial de la Federación (México) del 30 de junio de 2009 en los criterios
de estratificación de empresas, segundo grupo conformado por el sector académico lo con-
formaron once docentes de diez universidades su área de especialidad logística, y el tercer
grupo se conformó con el sector gobierno con el apoyo de personal administrativo de Servicios
Municipales del Municipio de San Juan del Río (Secretario, Director y Coordinadores opera-
tivos), esto se llevó a cabo en el mes de agosto del 2011 con el objetivo de diseñar el primer
constructo para realizar las bases del modelo cualitativo.
Segunda fase: se recaban los datos cualitativos y se analizan, se capacitó a 11 personas para
realizar entrevistas uno a uno con un cuestionario de 20 reactivos donde se le preguntó a
trabajadores de diferentes empresas, tamaños y giros si realizaban alguna de las siguientes
actividades en la empresa donde laboraban a) reciclaje, b) re-proceso, c) reutilización, d)
separación de residuos y e) cual era el motivo de dicha actividad, no se realizó ninguna
segmentación con el objetivo de que emergieran la mayor cantidad de datos para realizar
una codificación axial para conformar las variables, se aplicaron 80 encuestas con las que
saturamos las categorías, dichas actividades se realizaron en el mes de marzo del 2012.

Figura 1: Creación de categorías
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Definición conceptual de las categorías que emergieron del modelo
cualitativo

Ambiente

“La preocupación por cuestiones medioambientales ha crecido a nivel global, es uno de los
principales temas a abordar por todas las naciones y para ello es necesario el diseño de
políticas apropiadas. Dentro de los principales problemas medioambientales se destacan: el
cambio climático, la pérdida de biodiversidad y recursos naturales no renovables, la conta-
minación del agua y del aire y el deshecho de residuos y productos químicos” (Clark et al.
2011, 1) “desde la década de los setenta hasta 2010 podemos distinguir dos periodos clara-
mente diferenciados. El primero comprende desde 1970 a 1980 y se caracteriza por el avance
de la conciencia ecologista en paralelo a la toma de conciencia de los límites al crecimiento.
El segundo abarca desde 1980 hasta la actualidad, su característica más relevante radica en
el ‘nuevo desarrollismo ecológico’; la centralidad del concepto multiuso de ‘desarrollo sos-
tenible’ y la conciencia amplia del crecimiento de los límites”.

Económico

La percepción del reciclaje desde el punto de vista económico menciona que el individuo
reciclará si la utilidad que obtiene al hacerlo, es superior a la que obtendrá en caso contrario,
la cual depende de un conjunto de variables compuestos por distancia entre el lugar de origen,
el espacio y el lugar de disposición (Franco and Huerta 1996), “en una economía de mercado,
los incentivos fundamentales están asociados con los beneficios que se pueden obtener, los
costos en que se debe incurrir y las ganancias netas de bienestar que es posible alcanzar
como resultado de decisiones / actividades productivas, de consumo y de disposición de
desechos. El mecanismo principal que se emplea en una economía de mercado para expresar
los beneficios, costos y ganancias son los valores monetarios, esto es, los precios de los in-
sumos, los bienes y los servicios finales” (López and Miranda 1997).

Normas

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 indica que los
servicios públicos municipales deben ser prestados por los ayuntamientos (UNAM 2012),
la Ley General de Salud establece el derecho a la protección de la salud a través del mejora-
miento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicien el desarrollo satisfac-
torio de la vida, impulsando un sistema de racionalidad de administración y desarrollo de
recursos humanos (UNAM 2012), la Ley General para la Previsión y Gestión de los
Residuos menciona que el objetivo es garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente
adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la
valorización y la gestión de los residuos a través de la responsabilidad compartida de los
productores, comercializadores, autoridades y sociedad (UNAM 2012), la Norma Oficial
Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 establece las especificaciones para el manejo de
los desechos sólidos, la cual es obligatoria para las entidades públicas y privadas (Diario
Oficial 2004).
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Responsabilidad Social

Las normas (códigos y estándares) de responsabilidad social: Se han creado una serie de
normas que recogen las condiciones o valores que una empresa debe cumplir para ser con-
siderada como socialmente responsable. Dentro de estas normas se puede diferenciar (García
et al. 2011, 105):

• Los códigos se refieren a una sola empresa, son establecidos por la propia empresa y no
existe una auditoría externa.

• Los estándares se aplican a uno o más sectores, son establecidos por un tercero y llevan
implícita auditoría externa.

Imagen Corporativa

Se puede definir como una evocación o representación mental que forma cada individuo,
formada por un cúmulo de atributos referentes a la compañía; cada uno de esos atributos
pueden variar, y puede coincidir o no con la combinación de atributos ideal de dicho indi-
viduo” (Sánchez and Pintado 2009, 18).
Tercera fase: los resultados nos sirven como base para construir el instrumento cuantitativo,

es decir de las entrevistas arrojaron cinco variables por lo que las empresas realizan activi-
dades de logística inversa englobándolos en:

Figura 2: Motivos para realizar actividades de LI

Se desarrolló un cuestionario con 55 ítems medidos con una escala de Likert de 5 puntos, I.
ambiente modelos adaptados de Bohlen, Schlegelmilch, & Diamantopoulos(1993);
Pam(1994); Van Liere&Dunlap (1980); Grendstad(1999); II. Responsabilidad Social modelo
adaptado de Gamba & Oskamp (1994); III. Imagen corporativa basados en las investigaciones
de Illia, Rodríguez, González, & Romenti (2010); IV Económico basados en los estudios de
Mendel, García, Gómez, & Pentón(2010) y V Normas tomamos las consideraciones de los
conceptos de Pérez(2010), el desarrollo de los cuestionarios se aplicaron en los meses de
abril a junio del 2012 y se aplicaron a los propietarios o encargados de las unidades de nego-
cio.

El número de micro empresas en San Juan del Rio, Qro. es de 8,313 datos obtenidos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y la clasificación se realizó de acuerdo al Diario
Oficial de la Federación (México) del 30 de junio de 2009 en los criterios de estratificación
de empresas. Se emitieron 400 encuestas, de las cuales se tuvo un 9.25% de empresas que
no contestaron y un 90.75% aplicados que representan363micro empresas, la población para
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obtener una confiabilidad del 95% y considerando una desviación estándar sCLI = 0.4278 y
un error equivalente al 5% se obtiene de 359 unidades. Los ítems se agruparon en bloques,
del 01 al 24 la variable 1 ambiente, del 25 al 32 para la variable 2 responsabilidad social,
del 33 al 40 para la variable 3 imagen corporativa, del 41 al 49 para la variable 4 económico,
del 49 al 55 para la variable 5 normas.
La confiabilidad nos arroja los siguientes datos:

Estadísticos de fiabilidad
N. de ítemsAlfa de Cronbach basada en los

elementos tipificados
Alfa de

Cronbach
55.892.887General
24.881.877Ambiente
8.727.726Responsabilidad So-

cial
8.807.800Imagen Corporativa
9.846.847Económico
6.680.657Normatividad

Con los datos expuestos se realizó el coeficiente de correlación encontrando los siguientes
datos:

Cuarta fase: con los datos desarrollamos una fórmula que nos marque un coeficiente de
motivación para realizar las prácticas de la logística inversa y desarrollamos la siguiente
ecuación:

Dónde:
CLI = Coeficiente de motivación para la LI
Xi = Sumatoria de los ítems de la encuesta del participante i.
Xn = La sumatoria de los ítems de una encuesta máxima.
X1 = La sumatoria de los ítems de una encuesta mínima.
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Se crearon las categorías de acuerdo a la regla de STURGES. Con los resultados desarro-
llamos los siguientes histogramas por cada variable con el objetivo de ver por variable cual
era la que tenía un coeficiente de motivación más alto:

DISCUSIÓN
El desarrollo sostenible se ha vuelto una prioridad por los gobiernos tanto en los países de-
sarrollados como los países en vías de desarrollo, para las empresas trasnacionales como
locales sin importar su tamaño y giro, al igual para la ciudadanía, porque tenemos que visua-
lizar que vivimos en un mundo de recursos finitos con necesidades infinitas. Esta limitante
que enfrentamos de los recursos genera nuevas estrategias para transformar los insumos sin
poner al límite los recursos naturales.

Una de las funciones más antiguas es la logística que por muchos años ha seguido un solo
sentido (que va del abastecimiento a la distribución), es por eso que en las últimas décadas
se ha generado la denominada logística inversa que es la recuperación de los productos fuera
de uso, para lograrlo se requiere la participación de las empresas ya que no solo son respon-
sables de la fabricación de productos, sino deben ser responsables a lo largo de la cadena de
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valor hasta determinar las acciones encaminadas a reciclarlos, reincorporarlos o reutilizarlos
ya sea en su producción directa o la generación de nuevos productos alternos. Para poder
desarrollar dichas estrategias se vuelve importante saber que motiva a las empresas a participar
en distintos programas como el reciclaje, porque cuando se sigue el proceso natural de un
producto, al final cuando queda fuera de uso se toma la decisión de seguir un tratamiento
(actividades de la logística inversa) o ponerlo a disposición final en un relleno sanitario.

En nuestra investigación proponemos un modo de medir el grado en que las variables
analizadas motivan al reciclaje, los resultados encontrados donde muestra una correlación
entre la preocupación por la ecología y la percepción de la obligatoriedad relacionada con
las normas. Las microempresas en el Municipio de San Juan del Rio muestran un coeficiente
de motivación a las actividades de la logística inversa de .7169, como se planteó en un inicio
la pregunta ¿cuáles son los motivos que hacen que las empresas lleven a cabo actividades
de logística inversa, en el marco del desarrollo sostenible? podemos argumentar que los
estudios previos han visualizado las actividades de la logística inversa separadas
(e.g.,Monroy and Ahumada 2006) ya sea reciclaje o canibalización o reincorporación o reuti-
lización, etc. y los motivos a dichas prácticas se han analizado de forma aislada
(e.g.,Touguinha and Pato 2011), ya sea por cuestiones de creencias, demográficas, econó-
micas, etc. por lo cual sesgamos los modelos al no dejar emerger las variables que se encuen-
tran en la investigación. En el caso de las microempresas que operan en el Municipio de San
Juan del Rio, Querétaro, México, lamotivación a realizar prácticas de logística inversa están
relacionadas con la preocupación en las cuestiones relativas en el ambiente con un .7767,
seguidas de la variable normas con un .7341 que concuerda con los diagramas de los histo-
gramas expuestos, aunque se encuentra esta correlación, la causa - efecto no está clara y
pudiera analizarse en futuras investigaciones al igual las diferencias que puedan existir de
acuerdo al tamaño de las empresas y sus giros.
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