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Bibliometría sobre economía circular en las cadenas de suministro de alimentos, 

2014-2022 

Bibliometric analysis on circular economy in food supply chains, 2014-2022 

 

  Omar Miranda Gómez1      Ignacio López Moreno2    

 

Resumen: Actualmente los estudios sobre economía circular y cadenas de suministro de alimentos han 

ganado importancia en el ámbito académico, porque exhiben valiosas tendencias y áreas de estudio 

pendientes. El objetivo de estudio consiste en analizar la producción científica asociada con la economía 

circular en las cadenas de suministro de alimentos a través de herramientas de análisis bibliométrico. 

Metodología: Con el uso del programa R y la librería Bibliometrix, se llevó a cabo un análisis bibliométrico que 

integró datos de los repositorios Scopus y Web of Science, eliminando duplicados. Este proceso permitió 

obtener datos sobre producción científica por país, revista y autor, mapeo científico, indicadores de 

productividad y análisis de redes de colaboración. Resultados: Con base en 895 documentos editados en el 

periodo de 2014 a 2022, se encontró que la producción científica se concentra en Italia, India y Reino Unido, 

aunque las publicaciones de Estados Unidos tienen mayor alcance. Las redes de investigación mostraron una 

interconexión con grupos bien definidos, como el grupo de investigación de la India. Conclusiones: Se observa 

un interés creciente en la economía circular y las cadenas de suministro de alimentos; además, se destaca una 

tendencia hacia temas como la cadena de bloques y la industria 4.0. Se espera que la metodología pueda ser 

replicable en futuras investigaciones y temáticas específicas, para ofrecer una visión integral de la producción 

científica en este campo y señalar áreas de enfoque y colaboración. 

 

Palabras clave: bibliometría, economía circular, cadena de suministros de alimentos, consumo y desperdicio 

de alimentos 

 

Abstract: Currently, studies on circular economy and food supply chains have gained importance in academia, 

offering valuable trends and pending areas of study. The objective is to analyze the scientific production 

associated with the circular economy in food supply chains through bibliometric analysis tools. Methodology: 

Using the R program and the Bibliometrix library, a bibliometric analysis was carried out integrating data from 

Scopus and Web of Science repositories, eliminating duplicates. This process made it possible to obtain data 

on scientific production by country, journal and author, scientific mapping, productivity indicators and 

collaboration network analysis. Results: based on 895 papers from 2014 to 2022, it was found that scientific 

production is concentrated in Italy, India and the United Kingdom, although publications from the United 

States have the highest impact. Research networks showed interconnectedness, with well-defined clusters, 

such as the India research group. Conclusions: there is a growing interest in circular economy and food supply 

chains. A trend towards topics such as blockchain and industry 4.0 is highlighted. In addition, it is expected 

that the methodology can be replicable for future research and specific topics, offering a comprehensive view 

of the scientific production in this field and pointing out areas of focus and collaboration. 
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1. Introducción 

La economía circular corresponde a un sistema productivo que mantiene los recursos dentro de 

un circuito cerrado en la cadena de suministros, el objetivo de este esquema productivo consiste 

en remplazar el modelo de producción lineal en uno que contemple la reducción, el 

mantenimiento, la reparación, el reúso y el reciclado de los residuos, con la finalidad de disminuir 

su cantidad (Mehmood et al., 2021). Actualmente, la aplicación de la economía circular en las 

cadenas de producción alimentaria optimiza los modelos y mejora la gestión de desechos, 

asimismo, ahorra costos en la producción y da un valor agregado a los excedentes. En el caso 

de las cadenas alimentarias, se implementa para incentivar la reducción de residuos, la 

reutilización de alimentos, el reciclaje de nutrientes y los patrones variados y efectivos de 

consumo de alimentos (Ghosh et al., 2016). Además, permite atender algunos de los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible (ODS); entre los más representativos, el ODS 2, fomento del hambre 

cero, y el ODS 12, fomento de la producción y el consumo responsable (Schroeder et al., 2019).  

Dentro de los trabajos sobre economía circular, algunos tratan de explicar el aprovechamiento 

de los residuos en las diferentes fases de la cadena de suministro de alimentos. Este tipo de 

estudios han cobrado relevancia en las últimas décadas y han sido abordados bajo diferentes 

perspectivas y temáticas. Por ejemplo, Ciccullo et al. (2021) estudiaron el tema e implementaron 

el paradigma de la economía circular en la cadena de suministro agroalimentario a través de 

tecnologías de prevención del desperdicio de alimentos. Por su parte, Kiss et al. (2019) 

examinaron el papel de las cadenas cortas de suministro en la economía circular y la 

sostenibilidad, centrándose en sus aspectos económicos y ambientales. Gonçalves y Maximo 

(2023) se enfocaron en el desperdicio de alimentos y la aplicación de la economía circular como 

alternativa de mejora dentro de la industria alimentaria.  

Ante la diversa producción científica en la materia, es pertinente identificar el contexto científico, 

institucional y geográfico en cuanto a los trabajos sobre economía circular en las cadenas de 

suministro de alimentos. En este sentido, el artículo tiene el objetivo de analizar la producción 

científica asociada con el tema de economía circular en las cadenas de suministros de alimentos. 

Para completar dicho análisis se recurre a la bibliometría como herramienta que facilita medir 

tanto la producción científica como las relaciones institucionales y académicas. Lo relevante de 

este trabajo es que contribuye a identificar los temas y los autores centrales en torno al objeto 

estudiado y, metodológicamente, da a conocer otro instrumento de libre acceso, útil para el 

análisis bibliométrico.   

2. Referente teórico 

En la actualidad, la economía circular ha cobrado relevancia dentro del sector alimentario, pues 

permite reducir el desperdicio de alimentos, así como mejorar la gestión de los recursos 

mediante la reutilización de materiales y la reducción del impacto ambiental. Implica prácticas y 

tecnologías sostenibles en todo el proceso de producción y distribución de alimentos. El 
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concepto de economía circular en las cadenas de suministro de alimentos ha llamado la atención 

debido al creciente desperdicio de alimentos provocado por la globalización y el crecimiento 

poblacional (Fassio y Chirilli, 2023). De tal modo, este modelo se considera una solución viable 

para combatir las ineficiencias y las consecuencias ambientales de los sistemas agrícolas 

tradicionales (Ada et al., 2023).  

La puesta en marcha de modelos de economía circular trae consigo beneficios ambientales, 

económicos y sociales, y posibilitan la integración en la cadena de suministros. Desde el ámbito 

ambiental, ayuda a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, minimizar el consumo de 

agua y optimizar la energía en la producción de alimentos (Geissdoerfer et al., 2017). En cuanto 

a los beneficios económicos, reduce los costos operativos, al considerar los subproductos como 

una fuente de valor, como lo pudiera ser el uso de residuos orgánicos para la producción de 

composta o biogás (Kirchherr et al., 2017). Igualmente, la economía circular tiene efectos 

sociales, pues promueve fuentes de empleo alternas, además de hábitos de consumo 

responsable que favorecen el desarrollo sostenible (Ghisellini et al., 2016). 

Entre las inquietudes al momento de analizar la economía circular, está reconocer los temas 

centrales, los debates actuales y las personas autoras más relevantes que se han interesado en 

el asunto. Esto ayuda a contar con un estado del arte. Entonces, es cuando las técnicas 

bibliométricas sirven para identificar dichos elementos. Específicamente, la bibliometría se 

refiere al estudio de las publicaciones académicas mediante el uso de estadísticas, con las cuales 

se detectan tendencias y se establecen relaciones entre los trabajos publicados (Ninkov et al., 

2022). El término es atribuido a Alan Pritchard, quien lo acuñó a finales de la década de los 

sesenta (Bredahl, 2022). 

Aunque algunos autores han efectuado análisis bibliométricos bajo la temática de economía 

circular (Chávez y Ortíz-Paniagua, 2023; Chiaraluce et al., 2021; Mehmood et al., 2021), es 

oportuno disponer de un análisis actualizado que combine diversas fuentes de información y 

utilice un programa informático especializado y de libre acceso que ayude a reducir el tiempo 

de procesamiento de la información.  

Cabe señalar que existen dos principales técnicas de análisis bibliométrico: el análisis de 

desempeño y el mapeo científico. El primero se encarga de examinar las contribuciones de una 

investigación en un campo determinado. El segundo identifica las relaciones entre los 

contenidos de la investigación; este considera las interacciones intelectuales y las conexiones 

entre temáticas de investigación (Donthu et al. 2021).  

En cuanto a las bases de datos que contienen la información bibliométrica, se encuentran Web 

of Science (WoS), Scopus, Google Scholar, Dimensions, entre otras. Sin embargo, no todas 

permiten descargar información de manera inmediata. WoS y Scopus son los más utilizados de 

este conjunto de repositorios, pero, para poder acceder a sus contenidos, es necesaria una 

suscripción (Moral-Muñoz et al., 2020). Adicionalmente, WoS y Scopus ofrecen herramientas 
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clave para medir la producción científica (Chávez y Ortíz-Paniagua, 2023).  

El primer caso se emplea cuando se quiere resumir grandes cantidades de datos bibliométricos 

(Donthu et al., 2021). Para los fines de la presente investigación, se considera oportuno 

completar un análisis bibliométrico, debido a la gran cantidad de datos recolectados. Si bien, se 

debe aclarar que existen diversas aplicaciones de análisis bibliométrico para utilizar.  

De las herramientas disponibles para el análisis bibliométrico, las más comunes son Bibexcel, 

Bibliometrix, BiblioTools, CATAR, CiteSpace, CitNetExporer, CRExplorer, Headstart, Publish or 

Perish, RobotReviewer, SciMAT, Scopus API R code y VOSviewer (Colina et al., 2022). En la Tabla 

1 se resumen estas aplicaciones. 

 

Tabla 1 

Comparación de herramientas para el análisis bibliométrico 

Programa/librería Base de datos que soporta 

Bibliometrix WoS, Scopus, Dimensions data 

Bibexcel WoS, Scopus, ProCite 

CitNetExplorer WoS 

BiblioMaps WoS, Scopus 

Sci2 Tool WoS, Scopus, Google Scholar, Bitext y formato de EndNote. 

Scientopy UI WoS, Scopus 

Citan Scopus 

BiblioTools WoS, Scopus 

Metaknowledge WoS, PubMed, Scopus and ProQuest Dissertation and 

Theses data 

scientoText WoS, Scopus 

SciMAT WoS, Formato RIS 

CRExplorer WoS, Scopus, Crossref 

VOSviewer WoS, Scopus, Dimensions, PubMed, and RIS format. 

CiteSpace WoS, Scopus, y Chinese Social Science Citation Index 

Fuente: elaboración propia con base en Moral-Muñoz et al., 2020, y Colina et al., 2022. 

 

3. Metodología 

3.1. Enfoque 

Se efectuó un análisis exploratorio de la información documental bajo la temática de economía 

circular en las cadenas de suministro de alimentos. Dicho análisis fue sustentado mediante el 

uso de dos repositorios científicos: Scopus y WoS. Como parte del proceso analítico se obtuvo 

la producción científica por país, revista y autor. Asimismo, el mapeo científico partió de los 

temas centrales, los indicadores de productividad de las revistas, las tendencias temáticas en 

diversos periodos, y el análisis de redes científicas y de citación.  
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3.2. Población de estudio 

Se condujo una búsqueda de artículos académicos en dos de los repositorios más consultados 

a nivel mundial: Scopus y WoS (Pranckutė, 2021). Cabe mencionar que estos repositorios no son 

de acceso abierto y se debe tener una suscripción para descargar los datos.  

3.3. Técnicas de recolección 

Para recolectar la información, el primer criterio consistió en definir el periodo de consulta: 1990-

2022. Se consideró esa temporalidad, porque se comprobó que el tema de economía circular 

cobra relevancia a partir de 1990. Dicha consulta tuvo lugar el 1 de febrero de 2023. Para reducir 

la búsqueda se eligieron las palabras clave Supply chain food y Circular economy, así como sus 

derivadas (Tabla 2).   

Con base en estos criterios, se obtuvo una base de datos de 1140 artículos, donde el 82.54 % 

fue extraído del repositorio de Scopus, mientras que el 17.46 % de WoS. La razón de que en 

Scopus exista un mayor número de registros en comparación con WoS, responde a que el 

primero cuenta con mayor número de revistas indexadas y, por tanto, con mayor número de 

publicaciones (Singh et al. 2021). Además, la rigurosidad científica de WoS es superior, por lo 

que repercute en el número de publicaciones (Mongeon y Paul-Hus, 2016).  
 

Tabla 2 

Criterios de búsqueda 

Repositorio Criterio de búsqueda Resultados 

Scopus 

TITLE-ABS-KEY ("circular economy" AND "food supply chain") 

OR ("agri food supply chain" AND "circular economy") OR 

("agri-food supply chain" AND "circular economy") OR 

("agrifood supply chain" AND "circular economy") OR 

("agrifood supply-chain" AND "circular economy")  

941 

registros 

WoS 

TS= (circular economy* AND (food supply chain OR agri food 

supply chain OR agri-food supply chain OR agrifood supply 

chain OR agrifood supply-chain*)) OR TI= (circular economy* 

AND (food supply chain OR agri food supply chain OR agri-

food supply chain OR agrifood supply chain OR agrifood 

supply-chain*)) OR AB= (circular economy* AND (food supply 

chain OR agri food supply chain OR agri-food supply chain OR 

agrifood supply chain OR agrifood supply-chain*)) OR AK= 

(circular economy* AND (food supply chain OR agri food 

supply chain OR agri-food supply chain OR agrifood supply 

chain OR agrifood supply-chain*)) 

199 

registros 

Fuente: elaboración propia. 
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3.4. Procesamiento de análisis 

Posteriormente, se limpiaron los datos bajo los siguientes criterios: en primer lugar, se 

combinaron las bases de datos de Scopus y WoS. Luego, se eliminaron los artículos repetidos y 

se guardó el documento final con formato de Excel (*.xlsx; Anexo 1). Se consideró oportuno este 

procedimiento para obtener un análisis más robusto, por cuanto no todos los trabajos de análisis 

bibliométrico combinan las bases de datos, sino que presentan el análisis de forma separada 

(Echchakoui, 2020). De hecho, una limitante que presentan este tipo de investigaciones es incluir 

solo a estos dos repositorios enfocados principalmente en el idioma inglés, lo cual fomenta un 

sesgo lingüístico. Por último, se eliminaron los trabajos correspondientes al año 2023, pues, al 

momento de correr el análisis, el año no había concluido, y solo interesaba colectar información 

de periodos completos. 

Con este preprocesamiento de datos se redujo la base de datos a 895 documentos, 

correspondientes al periodo 2014-2022. Esta información se distribuye en la Tabla 3, donde se 

puede observar que el mayor porcentaje se adjudicó a artículos (69.05 %), seguido de la 

literatura gris (24.80 %). En cuanto a los lenguajes empleados, se identificó que 964 artículos 

fueron escritos en inglés (99.78 %), 1 artículo fue escrito en ucraniano (0.11 %) y otro en 

portugués (0.11 %). 

Tabla 3 

Distribución de la información por tipo de documento 

Documentos Cantidad Porcentaje 

Artículos 618 69.05 % 

Artículos de acceso temprano 1 0.11 % 

Libros 5 0.56 % 

Capítulos de libro 49 5.47 % 

Literatura gris (artículos de conferencias, revisiones de 

conferencias, editoriales, notas, revisiones, 

cuestionarios breves) 

222 24.80 % 

Fuente: elaboración propia con base en Elsevier (s.f.) y Clarivate (s.f.). 

Para concretar el análisis se usó el programa R, principalmente, la aplicación Bliblioshiny, que 

equivale a una interface web de la librería Bibliometrix, versión 4.1.2 (Aria y Cuccurullo, 2017). 

Pese a que algunos trabajos ya se han servido de esta librería, solo consideraron un repositorio 

(Andrade y Villas Boas Mello, 2023; Morera-Castro et al., 2023) y no han aprovechado la 

potencialidad de combinar y eliminar los registros repetidos (Caputo y Kargina, 2022; Rodríguez-

Soler et al., 2020). La pertinencia de utilizar esta paquetería estriba en que se pueden generar 

reportes bibliométricos sin la necesidad de tener experiencia previa en el lenguaje de 

programación R. En ese sentido, esta herramienta facilita el análisis para aquellas disciplinas que 

carecen de los conocimientos técnicos necesarios. Tanto Bibliometrix como Biblioshiny 

sobresalen frente a otras aplicaciones de análisis cienciométrico y bibliométrico, debido a su 

diversidad de análisis (Moral-Muñoz et al., 2020).  
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De tal manera, el análisis efectuado permitió identificar un conjunto de elementos, como las 

zonas geográficas que más han tratado el tema, las revistas y personas autoras más 

representativas, y las redes académicas interesadas en la temática.  

4. Resultados 

Una de las ventajas derivada de esta metodología de trabajo es que posibilita ubicar 

geográficamente los países con las producciones científicas más numerosas. En consecuencia, 

se identificó una mayor producción científica en Italia, con un total de 129 documentos; y, en 

segundo lugar, la India con 128 documentos publicados (Figura 1). Lo anterior es similar a lo 

reportado por Theeraworawit et al., (2022), quienes emprendieron un análisis bibliométrico 

sobre economía circular y el manejo sustentable de cadenas de suministro. 

 

Figura 1 

Producción científica sobre economía circular y cadenas de suministro de alimentos, por 

países, 2014-2022 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Bibliometrix, Elsevier (s.f.) y Clarivate (s.f.). 
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Figura 2 

Países más citados en el tema de economía circular y cadenas de suministro de 

alimentos, 2014-2022 

 
Fuente: elaboración propia con base en Elsevier (s.f.) y Clarivate (s.f.). 

 

También, se verificó que la temática ha sido poco abordada en el continente africano, donde 

solo ocho países la han investigado. De ahí se infiere que estos enfoques no son relevantes para 

los tomadores de decisiones ni para la comunidad académica de esta región. Otra explicación 

puede referir a las disparidades entre las regiones africanas en términos de productividad. 

Gomez et al., (2022) encontraron desigualdades en la producción mundial de este conocimiento 

científico, ya que los países más activos suman más citas, mientras se pasa por alto el trabajo de 

los países periféricos. De igual modo, Asia del Norte carece de trabajos sobre la materia. En 

contraparte, en América, Europa y Oceanía hay un interés más notable por este objeto de 

estudio.  

 

En lo concerniente a la producción científica anual, se halló un crecimiento paulatino en el 

número de publicaciones; el periodo más significativo se registró entre 2020 y 2022, cuando 

incrementó en 5.29 veces, pasando de 88 publicaciones en 2020 a 466 publicaciones en 2022 

(Figura 3). Entonces, es posible afirmar que desde 2020 se ha acrecentado el afán académico 

por tratar esta temática. Este punto coincide con Russeau et al. (2023), quienes confrontaron las 

publicaciones esperadas con las reportadas, durante 2020 y 2021, y demostraron un aumento 

de la producción en la mayoría de temáticas. 
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Figura 3 

Producción científica anual sobre el tema de economía circular y cadenas de 

suministro de alimentos, 2014-2022 

 
Fuente: elaboración propia con base en Elsevier (s.f.) y Clarivate (s.f.). 

 

Por su parte, entre las revistas con más cantidad de artículos asociados con la temática se 

encuentra Sustainability, con un total de 111 publicaciones (12.40 %; Figura 4). Esta forma parte 

del Journal Citation Reports, con una clasificación Q2 en el área de ciencias ambientales y Q1 en 

el área de geografía, planeación y desarrollo (Sustainability, s.f.).3 No obstante, se incluye en la 

lista de revistas depredadoras (Predatory Journals, s.f.), caracterizadas por solicitar un pago para 

la publicación de artículos en acceso abierto, y la revisión suele ser menos rigurosa (Elsevier, 

2019). 

 

  

 

3 Los cuartiles de las revistas indican su factor de importancia de mayor a menor; se divide en cuatro partes: las 

revistas que ocupan los percentiles inferiores al 25 % se ubican en Q4; los percentiles entre 25 y 50 % corresponden 

al cuartil Q3; los percentiles entre 50 y 75 % corresponden al cuartil Q2; y el percentil superior al 75 % se cataloga 

como Q1. Mientras más alto sea el percentil, mejor ubicada está la revista (Marín Velásquez y Arriojas Tocuyo, 2021). 
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Figura 4 

Revistas con mayor número de publicaciones en el tema de economía circular y cadenas de 

suministro de alimentos, 2014-2022 

 
Fuente: elaboración propia con base en Elsevier (s.f.) y Clarivate (s.f.). 

 

Con el propósito de conocer los principales temas, se analizaron las palabras más utilizadas al 

respecto. Se determinó que el tópico más comentado alude a los suministros alimentarios (food 

supply; frecuencia = 174); le sigue la gestión de la cadena de suministro (supply chain 

managment; frecuencia = 163) y, por último, el desarrollo sustentable (sustainable development; 

frecuencia = 162). Todo esto se relaciona con tres objetivos del desarrollo sostenible, pues 

involucran los fines de la economía circular y las cadenas de suministro de alimentos, a saber, 

ODS 2: Hambre cero; ODS 12: Garantizar consumo y producción sostenible; ODS 13: La acción 

climática (Kumar et al., 2022). Por tanto, se podría inferir que existe un aumento de 

investigaciones en torno a la meta del desarrollo sustentable. 

Así mismo, si se relacionan las palabras clave con los países y autores relevantes, se descubren 

los temas más estudiados por país y autor. En términos generales, se observó una importante 

tendencia hacia temas de las cadenas de suministro; Italia fue el país con mayor producción; y 

la persona más prolífica fue Sachin Kumar Mangla, originario de la India, actualmente trabaja en 

la Universidad de Plymouth, en el Reino Unido (Figura 5).  
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Figura 5 

Diagrama de Sankey sobre la relación entre país, palabras clave y autores, 2014-2022 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Bibliometrix, Elsevier (s.f.) y Clarivate (s.f.).  

Nota:  AU_CO = País; ID = Palabra clave; AU = Autor. 

 

Entre las potencialidades del análisis bibliométrico resalta la identificación de tendencias a partir 

de palabras clave. Particularmente, de 2014 a 2019 se posicionaron diversas tendencias 

asociadas con el tema alimentario, las cuales han cambiado a lo largo de los años. De ese modo, 

se reconocieron cuatro fases entre 2019 y 2022. La primera inició en Reino Unido en 2019 con 

trabajos enfocados en medio ambiente y experimentos humanos. La segunda se caracterizó por 

su ubicación en la India y por albergar trabajos acerca de manejo de información y evaluación 

de los ciclos de vida. La tercera fase se distinguió por investigaciones relativas al desarrollo 

sustentable, el manejo de las cadenas de suministro y el abastecimiento de alimentos; esta fase 

es la que mayor influencia ha ejercido respecto de las demás. Finalmente, para el año 2022, la 

tendencia de la cuarta fase se centró en las cadenas de suministro de alimentos, la cadena de 

bloques y la industria 4.0; esto sustentó un cambio de las temáticas a otras más específicas en 

relación con el uso de la tecnología y el internet (Figura 6).   
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Figura 6 

Tendencias temáticas a partir de las palabras clave (Keywords plus), 2014-2022 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Bibliometrix, Elsevier (s.f.) y Clarivate (s.f.). 

 

Ahora, si se agrupan las publicaciones por temáticas, se revelan cuatro áreas de interés. La 

primera y más importante trata temáticas básicas vinculadas con el desarrollo sustentable y las 

cadenas de suministro. El segundo lugar corresponde a las temáticas motor, donde se incluyen 

los trabajos sobre el factor humano, el impacto ambiental y el ciclo de vida. El tercer lugar lo 

ocupan los temas de nicho, que agrupan estudios alrededor de las cadenas de bloque y el 

manejo de las cadenas de suministro. El último lugar lo constituyen los temas emergentes o en 

declive, aquí se insertan los trabajos sobre sustentabilidad y las revisiones de literatura (Figura 

7). Al respecto, se puede inferir la emergencia de llevar a cabo revisiones de literatura, pues 

existen actualmente diversos trabajos que abordan la temática (Chávez y Ortíz-Paniagua, 2023; 

Leyva y Pancorbo, 2024). 
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Figura 7 

Mapa temático de publicaciones (Keywords plus), 20214-2022 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Bibliometrix, Elsevier (s.f.) y Clarivate (s.f.). 

 

El mapeo científico permite identificar vínculos académicos mediante el uso de medidas de 

centralidad de red que determinan cuán importante es un actor frente a la estructura de red 

(Lozares et al., 2013). Así, se halló que uno de los trabajos más relevantes, de acuerdo con el 

número de citas atribuidas, es el trabajo de Saberi et al. (2019), pues se le adjudicaron 1129 citas 

entre 2014 y 2022; lo que corresponde a 225.80 citas por año. 

 

También, al comparar las redes de colaboración institucional, se advirtió que la red no se 

encuentra completamente conectada, sino que tres instituciones están aisladas de ella: la 

Universidad de Johannesburgo, la Universidad de Szent István y la Universidad de Debrecen. 

Esto podría tratarse de silos de colaboración académica, los cuales se caracterizan por ser grupos 

aislados de un conjunto de instituciones o personas (Cromity y De Stricker, 2011); dicho 

aislamiento podría estar relacionado con aspectos culturales, lingüísticos, geográficos, entre 

otros. La institución con mayor centralidad fue la Universidad de Yasar, y la institución con mayor 

intermediación fue la Universidad Brunel de Londres (326.31 intermediaciones; Figura 8).    
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Figura 8 

Redes de colaboración institucional, 2014-2022 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Bibliometrix, Elsevier (s.f.) y Clarivate (s.f.). 

 

Ahora, si se efectúa una comparación de las redes de colaboración entre las personas autoras, 

por un lado, se aprecia que la red no se encuentra interconectada en su totalidad, más bien, se 

detectó la presencia de tres componentes y nueve grupos (clústeres) repartidos a lo largo de la 

red. Por otro lado, el grupo 1 (color vino) demostró la mayor interacción y fue conformado por 

personas autoras, como Sachin Mangla, A. Kumar, Yigit Kazancoglu, Sunil Luthra, entre otros, 

cuya particularidad es desarrollar investigaciones principalmente en la India (Figura 9).   

 

Figura 9 

Redes de colaboración entre autores, 2014-2022 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Bibliometrix, Elsevier (s.f.) y Clarivate (s.f.).  
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5. Conclusiones 
 

Con base en el análisis bibliométrico fue posible distinguir tendencias y patrones específicos de 

la producción científica. Así, este trabajo identificó un interés creciente por el análisis de la 

temática de economía circular y cadenas de suministro de alimentos, con un aumento 

significativo entre 2019 y 2022. Este último periodo se caracterizó por un auge de trabajos 

enfocados en la temática de la industria 4.0 y la cadena de bloques.  

 

Entre los países con más cantidad de producción científica relativa al tema de estudio destacaron 

Italia, India, Reino Unido y China. No obstante, la mayor relevancia es mantenida por Estados 

Unidos. En contraste, se halló una falta de ese tipo de investigaciones en regiones de África y 

Asia del Norte. En cuanto a la productividad científica a escala regional, se evidenció un vínculo 

con las adscripciones institucionales de las principales personas autoras.  

 

El mapeo científico fue útil para reconocer a las principales personas que han abonado a la 

producción científica mundial, así como las interacciones académicas. Respecto al análisis de 

redes, se encontró que existe un grupo muy sólido en la India encargado de analizar la temática 

de economía circular y cadenas de suministro de alimentos; este grupo presenta la mayor 

productividad y cuenta con la persona autora de mayor relevancia. Adicionalmente, el mapeo 

científico detectó una tendencia de trabajos relacionados con el concepto de cadena de 

bloques, por lo que se considera recomendable seguir investigaciones bajo esa línea.   

 

Aunque el análisis bibliométrico facilita el procesamiento de grandes volúmenes de información, 

es pertinente mencionar que no incluye la producción científica en su totalidad, pues considera 

solo dos repositorios: WoS y Scopus; esto deriva en un sesgo de información. Además, dichos 

repositorios priorizan trabajos de lengua inglesa por encima de otros idiomas, ya que su carácter 

universal permite el intercambio de conocimiento. No obstante, se espera que esta metodología 

sea replicada en futuras investigaciones.  
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7. Anexos 

Anexo 1 

Procesamiento de la información en R (Script) 

 

#1. Instalar paqueterías 

install.packages("bibliometrix") 

install.packages("openxlsx") 

 

#2. Agregar librerías  

library(bibliometrix) 

library(openxlsx)  

 

#3. Establecer directorio de trabajo 

setwd("D:/Dr. Omar/POS/Analisis_cienciom?trico") 

# https://www.bibliometrix.org/vignettes/Data-Importing-and-Converting.html 

 

#4. Convertir bases de datos en formato *.bibtex 

s <- convert2df("scopus.bib", dbsourse= "scopus", format= "bibtex") 

w <- convert2df("wos.bib", dbsourse= "isi", format= "bibtex") 

 

#5. Unir las bases de datos; remover duplicados 

Database <- mergeDbSourses(s, w, remove.duplicated= TRUE) 

dim(Database) 

 

#6. Guardar la base de datos 

write.xlsx(Database, file= "database.xlsx") 

 

#7. Activar la app para obtener resultados biblioshiny() 
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