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RESUMEN

A nivel mundial, al menos en los países industrializados, el desarrollo de la práctica de
Logística Inversa se presenta como una ventaja competitiva significante. Se identifican tres motivos
bien diferenciados que promueven el desarrollo y puesta en marcha de esta práctica, y estos
son los legales, los sociales y los económicos. Cualquier empresa que planee implementar la
Logística Inversa dentro de sus estrategias a mediano y largo plazo, debe identificar con claridad
sus alcances, limitaciones y forma de operar, ya que el conocimiento inadecuado y la relativa
novedad de la misma,  provocan que no sea aprovechada eficientemente, además de confundirse
con otra práctica, también emergente, conocida como Logística Verde.

A partir de la definición de la Logística Inversa, este trabajo busca resaltar las características
de esta práctica desde la perspectiva conceptual de un proceso, identificando sus entradas,
actividades y salidas, así como su principio y fin. La misma tarea de resaltar las características
se aplica a la Logística Verde para concluir con un análisis comparativo entre ambas.
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ABSTRACT

Globally, at least in the industrialized countries, the development of the practice of Reverse
Logistics presents itself as a significant competitive advantage. There are three identified reasons
that promote the development and implementation of this practice: legal, social and economic.
Any company that considers the implementation of Reverse Logistics processes into their strategies
for the medium and long term should identify its scope, limitations and way of operate, since the
inadequate knowledge and relative novelty of this practice has caused inefficient operation and
confusion with another emerging practice known as Green Logistics.

Starting off of the definition of Reverse Logistics, this research determines its particular
characteristics from the perspective of a process, identifying its inputs, outputs, end and beginning.
The same work is done applied to Green Logistics, concluding with a comparative analysis of
both practices.

Key Words: Reverse logistics, Green Logistics, Process.
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INTRODUCCIÓN

Por mucho tiempo, la logística fue considerada en un solo sentido en cuanto al flujo de
materia prima, materiales, productos e información, siendo la dirección de dicho flujo únicamente
del productor hacia el  consumidor. Esta práctica, conocida actualmente como Logística Tradicional
o Logística Hacia Adelante, ha sido un apoyo fundamental para que las empresas alcanzaran
sus objetivos, siendo  uno de ellos, y de acuerdo a Parking (1990), recibir el más alto valor por
sus productos.

Podría suponerse que la situación ideal para todo tipo de empresa es vender todo lo que
producen y que dichos productos y/o sus embalajes nunca sean devueltos; y además, que los
mismos no lleguen a ser considerados como  basura, lo cual es casi imposible ya que la mayoría
de los sectores industriales, en mayor o menor escala, deben afrontar la devolución de sus
productos y/o los embalajes de los mismos y que el producto o sus componentes al final de su
vida útil se convierten en desechos.

Existe abundante evidencia de que la principal manera de afrontar lo anterior es utilizando
los mismos canales de distribución de los productos, pero en forma inversa (Carter y Ellram
1998; Knemeyer,  Ponzurick y  Logar 2002; de Brito y Dekker 2003; Krikke, le Blanc y van de
Velde 2003; Ortega 2003; Ravi y Shankar 2004; Fernández y Gómez 2005; Rubio et al. 2007,
entre otros.). Esta adaptación de los canales de distribución para el reingreso de los productos y/
o sus embalajes fue el principio de lo que hoy se conoce como Logística Inversa.

Actualmente, las empresas han encontrado en la Logística Inversa una respuesta al
fenómeno de las devoluciones, independientemente del motivo que origina la devolución,
presentándose como una ventaja competitiva por quienes la desarrollan.

Las empresas que los académicos y practicantes  han considerado al hacer estudios
sobre Logística Inversa  (Rogers y Tibben-Lembke 1998, de Brito 2003, de Brito, Flapper y
Dekker 2002) son generalmente aquellas que pertenecen a los siguientes sectores industriales:

• Industria Manufacturera
• Comercio al por mayor
• Comercio al por menor
• Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación

Sin embargo, por el hecho de que la Logística Inversa es una práctica relativamente nueva,
se ha dejado de aprovechar de una manera efectiva debido al conocimiento inadecuado de la
misma y al   hecho de que, en algunos casos, se le confunde con otra práctica también novedosa,
identificada como Logística Verde (Alfaro et al. 2007, Zavala, 2005,  Rubio 2003, de Brito &
Dekker 2003, Knemeyer et al. 2002).

Este trabajo presenta  una definición de la Logística Verde con la intención de cotejarla
con la definición de Logística Inversa y ubicar sus  similitudes y/o diferencias. En la búsqueda de
esta definición se encontró evidencia acerca de los motivos que llevaron a acuñar el término de
Logística Verde, y más en concreto el porqué designarle el color verde.

Para ello se establecen los siguientes objetivos:

1. Resaltar las características de la Logística Inversa desde la perspectiva conceptual de un
proceso.
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2. Establecer la relación que Logística Inversa guarda con la Logística Verde mediante la ubicación
de sus diferencias y similitudes.

LOGÍSTICA INVERSA

Rogers & Tibben-Lembke (1998) definen a la Logística Inversa como el proceso de mover
bienes desde su destino final con el propósito de capturar valor, o una disposición final apropiada
de los mismos.

Carter & Ellram (1998) citan que la Logística Inversa es un proceso a través del cual las
empresas pueden llegar a ser más eficientes medioambientalmente por medio del reciclaje,
reutilización y reducción de la cantidad del material que utilizan.

Guide et al. (2000) definen a la Logística Inversa como «la tarea de recuperar productos
desechados; esto puede incluir embalajes y materiales de envío, y el acarreo regresivo de ellos
hacia un punto central de recolección para su reciclado o remanufacturado.

La definición de Logística Inversa adoptada por La Red Española de Logística Inversa1 y
por el Consejo Ejecutivo de Logística Inversa (RLEC, por sus siglas en inglés) es:

«El proceso de planear, implementar y controlar efectiva y eficientemente el flujo de materias
primas, inventario de productos en proceso, productos terminados e información relacionada
desde el punto de consumo hacia el punto de origen, con el propósito de recapturar valor o una
disposición apropiada».

Acorde con la anterior definición,  Rojas et al. (2006) y Bereciartúa & Echazarra (2007)
sostienen que  por medio de la Logística Inversa se  atiende la recuperación y reciclaje de
envases, embalajes y residuos peligrosos, así como los procesos de retorno de excesos de
inventario, devoluciones de clientes, productos obsoletos e inventarios estacionales.

Soto (2005) resalta, de la definición de Logística Inversa citada líneas arriba, seis elementos
mediante los cuales se puede dar una visión más amplia acerca de dicha práctica:

1. Logística Inversa como un proceso,
2. Las entradas de dicho proceso,
3. Las actividades llevadas a cabo en el proceso,
4. Las salidas o consecuencias del proceso,
5. El inicio del proceso, y
6. En donde finaliza el proceso

Respecto a lo anterior, Brito y Dekker (2003), presentan su propuesta acerca del proceso
de Logística Inversa (Ver fig. 1). En este esquema, la representación del proceso no esta limitado
para cierto tipo de empresa, entendiéndose por lo tanto que podría ser una representación de
aplicación universal. En esta figura se puede identificar que el origen del proceso o de la Logística
Inversa es el «Mercado»2, punto de  partida  donde se generan todas las actividades allí indicadas.

1 http://www.epsig.uniovi.es/loginv/content/definiciones/logistica_inversa.html (visitada en mayo 2007)
2 Aquí es necesario resaltar que el punto de consumo no necesariamente será el consumidor final, pudiendo ser los
minoristas y mayoristas. Respecto al punto final se establece como el punto en donde se originó el producto.
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Soto (2005) y  Rogers & Tibben Lemke (1998) presentan un esquema en donde (Ver fig.
2), se identifican tanto los componentes como las actividades que se deben tomar en cuenta
para el diseño de un sistema de Logística Inversa.

Figura 1: El Proceso de la Logística Inversa.

Figura 2: La red de Logística Inversa.

Fuente: de Brito y Dekker, 2003

Fuente: Soto, 2005
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Rubio (2003) y Soto (2005) resaltan la presencia de un nuevo parámetro: la incertidumbre
sobre la recolección. Respecto a la incertidumbre se podría decir que se distinguen cuatro fuentes
generadoras de la misma en el canal inverso:

1. En cuanto a la cantidad ( cuantitativa)
2. En cuanto a la calidad (cualitativa)
3. Tiempo (periocidad)
4. Lugar de recuperación (de espacio o localización)

Respecto a las fuentes generadoras, se podrá hacer una clasificación de las entradas al
proceso de Logística Inversa sobre la base de la incertidumbre, ya que, como se ha indicado
líneas arriba, el número de unidades de retorno, condiciones de las mismas, razones de retorno
y fecha de retorno, entre otras consideraciones no menos importantes, es incierto en la mayoría
de los casos. Esta clasificación (Ver fig. 3) presenta tres posibles escenarios a considerar. La
ubicación de cada empresa en alguno de estos tres escenarios estará supeditada a características
propias de la misma, así como a factores externos tales como ordenamientos jurídicos del país
en donde se ubiquen dichas empresas.

Asimismo, lo que se considera para reingresar a la cadena de suministros son básicamente
los  productos finales y/o sus embalajes. Las fuentes de retorno están identificadas en la Tabla 1.

Rubio (2003) indica que existen tres entidades que realizan la tarea de recuperación de
los productos y/o sus embalajes:

1. La empresa generadora del producto,
2. La de la empresa que no genera el producto, y
3. La que resulta al combinar las dos anteriores.

Sus características son las siguientes:

• Los sistemas propios de LI,  la misma empresa los diseña, gestiona y controla. Son líderes en
sus respectivos mercados. Generalmente los productos de estas empresas son complejos y
tecnológicamente avanzados, y es habitual el apoyo en terceros para la recogida y transporte.

• Las empresas que no cuentan con sistemas de Logística Inversa optan por contratar los servicios
de profesionales en este tipo de actividades. Las  empresas que recurren a esta opción son
empresas que también ponen en manos de terceros la función de logística tradicional. Son

Figura 3: Posible escenarios acerca de los ingresos a la cadena de suministros

Fuente: Elaboración propia
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redes simples, con pocos eslabones, en donde la función de transporte adquiere una importancia
determinante.

• En un sistema compartido se promueve y gestiona la recuperación de los productos para su
tratamiento o adecuada eliminación entre los miembros de la cadena de suministros; proveedores,
fabricantes y distribuidores, los cuales financian el sistema de acuerdo a su participación en el
mercado.

De Brito (2003) identifica  tres diferentes actores en el proceso de la Logística Inversa:

• Los que conforman la cadena de abastecimiento hacia adelante (proveedores, fabricantes,
mayoristas y minoristas)
• Quienes se especializan en la cadena inversa (especialistas de reciclaje)
• Los de oportunidad (organizaciones de caridad)

En lo que respecta a las actividades ejecutadas en el proceso de Logística Inversa en la
tabla 2 se resumen las que más se mencionan en la literatura existente. La mayoría de estas
actividades presenta una similitud: el prefijo re-, que significa repetición o movimiento hacia
atrás3.

Las salidas o resultados que se obtienen a través del proceso de Logística Inversa son
principalmente (Carter y Ellram, 1998, Knemeyer, Ponzurick y Logar, 2002, de Brito y Dekker,
2003, Krikke et al., 2003, Fernández, Priore y Gómez, 2006, entre otros):

• Solución a la problemática que podría presentarse respecto a los productos que, por variadas
razones, se reincorporan a la cadena de suministros,
• Materias primas,
• Reducción de la cantidad de residuo generado y sus costes de eliminación,
• Soluciones definitivas para la disposición final de desechos peligrosos y no peligrosos, e
• Información que impacta en las etapas tempranas del diseño del producto, principalmente.

3 De acuerdo al Diccionario de la Real Lengua Española. http://www.rae.es/ (visitada en diciembre de 2007)

Tabla 1: Fuentes de los retornos

Fuente: Rogers y Tibben-Lemke (1998).
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Fuente: Adaptado de Rogers y Tibben-Lemke (1998).

LOGÍSTICA VERDE

Una manera que podría ayudar a establecer la relación entre la Logística Verde y la Logística
Inversa  es citar la definición de ambas prácticas  referenciadas  en el ámbito académico y/o por
practicantes de las mismas. El hecho de no encontrar una definición explícita acerca de  Logística
Verde comprueba  lo establecido por Murphy & Poist (2003) sobre la  limitada literatura acerca
de esta práctica. Limitación que incluye el hecho de la ausencia de una definición formal acerca
del término de Logística Verde. Con la intención de subsanar esta deficiencia y poder alcanzar el
segundo objetivo de este trabajo, se ha ubicado la siguiente información, la cual  ayuda a
establecer los orígenes y la evolución de lo que se conoce actualmente como Logística Verde, e
identifica los objetivos de la misma y  las actividades para alcanzar tales objetivos. Dicha
información se resume en los siguientes siete puntos:

1. Las disposiciones legales, las agrupaciones ambientalistas y la sociedad en general
ejercen una fuerte presión sobre el sector industrial (Fleischmann et al, 2001) para tomar
acciones preventivas y correctivas sobre aspectos como deforestación, contaminación y
disminución de los recursos naturales, entre otros.  Algunas de las acciones que están
tomando ciertos sectores de la sociedad son la generación de políticas ambientales y
programas de prevención, protección y/o restauración   para enfrentar diversos problemas
ambientales como son: control de contaminación del aire y del agua, leyes para reciclaje
obligatorio, reducción del uso de sustancias tóxicas, impuestos a las empresas y cargos
al consumidor, entre otros. Como dato referencial, puede enunciarse que se ha
acostumbrado relacionar dichas acciones  con el color verde; por ejemplo, en los Estados
Unidos de Norteamérica existe el êndice Verde (Green Index), el cual es un estudio realizado
por el Institute for Southern Studies4 para saber qué estados de la Unión Americana han
sido más innovadores en cuanto a las acciones antes mencionadas5. Así también como el
término de «manufactura verde», que supone la minimización de los residuos generados
durante el proceso de manufactura del producto, (especialmente los residuos dañinos)
(Mohanty  y Deshmukh, 1999).

4 http://www.southernstudies.org/about/history.asp (visitada en diciembre de 2007)
5 Referirse a la Revista Mexicana de Estudios Canadienses http://revista.amec.com.mx/num_11_2006/
Borrego_Norma2.htm (visitada en diciembre de 2007).

Tabla 2: Actividades más comunes en el proceso de Logística Inversa.
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2. Respecto al término «verde» Naredo (2004) indica sobre el extendido uso de este tipo
de  epítetos en la literatura económico-ambiental, los cuales se  inscriben en la inflación
que acusan las ciencias sociales de términos de moda, cuya ambigüedad induce a utilizarlos
más como conjuros que como conceptos útiles para comprender y solucionar los problemas
del mundo real. El mismo Naredo (2004) establece:

«Como ya había advertido tempranamente Malthus en sus «Definiciones en
Economía Política» (1827), el éxito en el empleo de nuevos términos viene
especialmente marcado, en las ciencias sociales, por su conexión con el propio
statu quo mental, institucional, y terminológico ya establecidos en la sociedad en
la que han de tomar cuerpo».

Se podrá decir que el éxito del término «verde», al relacionarlo con la idea de «hacer algo
a favor del medio ambiente», no es ajeno a esta regla. Asimismo y de acuerdo a Aliste6,  la
«moda verde» aparecida a finales de los años sesenta trae a colación la nueva vinculación
del hombre con la naturaleza. Esta nueva relación con la naturaleza y el rechazo a las
formas de producción, consumo y otras formas asociadas al modo de producción capitalista,
trajeron en un grupo de personas la inquietud y la necesidad de revisar lo referido a
nuestras relaciones con el entorno. Así, el Club de Roma7 concluye en su informe de 1972
sobre el grave deterioro de las condiciones ambientales.

3. La adopción y eficacia de los requerimientos ambientales y el desempeño de  los mismos
entre las actividades logísticas tradicionales que se llevan adelante entre  proveedores y
clientes, se identifica también como Logística Verde (Simpson et al. 2007).

4. La Logística Verde considera aspectos ambientalistas en todas las actividades logísticas
tradicionales -del productor al consumidor-.Los temas ambientales que destacan en la
logística tradicional son el consumo de los recursos naturales no renovables, las emisiones
al aire, la congestión y el uso de carreteras, el ruido y  la eliminación final de residuos tanto
peligrosos como no peligrosos, (de Brito 2003, Qinghua et al. 2008).

5. La Logística Verde trata acerca  de los intentos de medir y reducir al mínimo el impacto
ecológico de las actividades de logística8 tradicional.

6. Soto (2005) indica que  la Logística Verde persigue los objetivos de; reutilización de
contenedores, reciclar los materiales de embalaje, rediseño de los mismos embalajes,
utilización de menos materiales, reducción de energía y contaminación respecto a la
transportación de productos.

7. La aplicación de  la Logística Verde, por parte de quienes la impulsan, impacta
favorablemente en los compromisos ambientales que dichas empresas puedan contraer,
así como en el rendimiento operativo de la mismas (Qinghua et al. 2008).

Se podrá establecer, tomando como base lo anterior, que la Logística Verde esta más
relacionada con la logística tradicional que con la Logística Inversa; esta relación se da cuando

6 Referirse a:  http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/mad/05/paper01.htm (visitada en diciembre de 2007)
7 http://www.clubofrome.org/news/news.php?id=66 (visitada en diciembre de 2007)
8 http://www.coba.unr.edu/faculty/rtl/reverse/glossary.html (visitada en diciembre de 2007).
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se mide el impacto ambiental9 que se presenta durante el desarrollo de la logística tradicional, y
de dicha medición surgen propuestas que buscan reducir dicho impacto. Al conseguirlo se podrá
presumir que la Logística Verde ayuda a la logística tradicional a  completar sus tareas de manera
eficiente, de acuerdo a los criterios ambientalistas que se pretendan conseguir. En la figura 4
está representada la interacción la Logística Verde y una típica cadena de suministro.

Se tiene, asimismo, que las actividades y propósitos que se identifican en la Logística
Verde  son:

1. Medir los niveles del consumo de energía durante la transportación del producto con el propósito
de reducir dichos consumos,
2.  Similar  al punto anterior respecto a la  reducción de la contaminación del aire, del suelo, del
agua y auditiva,
3. Se propone la reutilización de contenedores,
4. Se propone el reciclado de  los embalajes o el material de los mismos,
5. Se busca el rediseño para minimizar el consumo de materiales tanto para el producto final
como para su embalaje, y...
6. Promueven una disposición final de productos y embalajes en donde se pretende minimizar al
máximo el impacto ambiental.
9 La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un proceso destinado a mejorar el sistema de toma de decisiones, y esta
orientado a garantizar que las opciones de proyectos en consideración, sean ambiental y socialmente sostenibles. Se
entiende como EIA el conjunto de estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de un

determinado proyecto, obra o actividad causa sobre el medio ambiente (artículo 5 R.D. 1131/1988. de 30 de septiembre)

Fuente: Elaboración propia

Figura 4: La Logística Verde y su interacción con una típica cadena de suministro.
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CONCLUSIONES

En el diagrama 1 se muestra de manera esquemática el resultado acerca del reconocimiento
del proceso de la Logística Inversa presentada en este trabajo; ahí se resumen las principales
característica del mencionado proceso.

La Logística Inversa puede iniciar en alguno de los eslabones que conforman a la cadena
de suministros, siendo generalmente en el eslabón final (el mercado) donde se inicia dicha
práctica. La justificación para adoptar prácticas de Logística Inversa es que las empresas atiendan
el fenómeno de la devolución de sus productos y/o de los embalajes de los mismos,
independientemente del motivo que origina dicha devolución (económico, legal o social).
Asimismo, la diversidad de las actividades empresariales es tal, que puede hablarse de un proceso
de logística Inversa diferente para cada empresa en cuestión, por lo que  el diseño del proceso
se realiza a medida; es importante señalar que cualquier empresa que desarrolla actividades
logísticas tradicionales, tiene capacidad para desarrollar Logística Inversa.

Respecto a la Logística Verde, se ha encontrado que no hay una definición explícita de
ésta, y se acostumbra identificar a la logística tradicional como Logística Verde cuando en el
desempeño de  sus actividades procura aspectos a favor del medio ambiente. En lo que respecta
a la  relación que guarda con la Logística Inversa se presenta lo siguiente:

Fuente: Elaboración propia

Diagrama 1. Características del proceso de Logística Inversa.
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1. Son procesos mutuamente excluyentes.

2. Logística Verde propone la reutilización de contenedores, así como el reciclado de los embalajes
o materiales de los mismos; estas  propuestas son  actividades que se han identificado dentro
del ámbito de la Logística Inversa

3. Logística Verde plantea, como una actividad, la búsqueda del rediseño para minimizar el
consumo de materiales tanto en el producto final como en su embalaje, y uno de los resultados
que se obtienen al desarrollar la práctica de Logística Inversa es la generación de dicha
información. Podría afirmarse que la Logística Inversa provee de dicha información a la Logística
Verde, para el rediseño donde se pretende la minimización del consumo de materiales y de su
embalaje.

Plasmando la relación entre ambas prácticas en la figura 5.

Fuente: Elaboración propia

Figura 5: Esferas de competencia compartidas, parcialmente, entre ambas prácticas
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