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RESUMEN  

La gestión ambiental (GA) en su campo multidisciplinario permite abordar desafíos relacionados con 

la sostenibilidad y la conservación ecosistémica. Este artículo de revisión tiene como propósito 

Caracterizar la gestión ambiental desde los enfoques gnoseológico, axiológico, sociológico, 

metodológico y tecnológico, a través del análisis crítico de la literatura científica, comprendiendo la 

influencia de estos enfoques en la gestión de los recursos ambientales; partiendo desde la perspectiva 

gnoseológica examinando teorías y conocimiento en gestión ambiental, seguido del ámbito axiológico 

analizando los valores y principios éticos que sustentan la GA, y finalizando con la dimensión socio-

meto-tecnológica, centrándose en el papel de las comunidades, las herramientas de evaluación, y las 

innovaciones en la GA respectivamente. La investigación es de carácter cualitativo de base 

bibliográfica, incluyendo un entendimiento más profundo de los desafíos y oportunidades en la 

búsqueda de un desarrollo sostenible. Como resultado, ofrece un marco conceptual que facilite la 

comprensión y aplicación de estrategias efectivas que permita una discusión académica y práctica sobre 

la gestión ambiental. 
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Gnoseological, Axiological, Sociological, Methodological, and Technological 

Characterization of Environmental Management 

 

ABSTRACT  

Environmental management (EM) in its multidisciplinary field addresses challenges related to 

sustainability and ecosystem conservation. This review article aims to characterize environmental 

management through epistemological, axiological, sociological, methodological, and technological 

approaches by critically analyzing scientific literature. It explores the influence of these approaches on 

resource management, starting with the epistemological perspective, which examines theories and 

knowledge in environmental management; followed by the axiological perspective, which analyzes the 

values and ethical principles underpinning EM; and concluding with the socio-meto-technological 

dimension, focusing on the role of communities, evaluation tools, and innovations in EM. The research 

is qualitative and based on bibliographic sources, offering a deeper understanding of the challenges and 

opportunities in pursuing sustainable development. Consequently, it provides a conceptual framework 

that facilitates the understanding and application of effective strategies, enabling both academic and 

practical discussions on environmental management. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión ambiental (GA) ha evolucionado como un campo interdisciplinario que puede ser aplicada 

en el área educativa, política, social, económica y ambiental (Lozano Gómez & Barbarán Mozo, 2021; 

Pérez-Vásquez y otros, 2021; Giannuzzo, 2010; Paz-Quevedo & Bosque, 2023), pero mostrando el 

mismo enfoque: abordar los desafíos relacionados con las actividades humanas en la sostenibilidad y la 

protección y conservación de los recursos naturales (Falero-Alvino, 2020; Negrão-Cavalcanti, 2002). 

La sociedad moderna al ver el impacto negativo y sin precedente que ha tenido las acciones del hombre 

al no pensar en el bienestar ambiental, y las consecuencias o efectos que han tenido estas acciones, ha 

hecho que de una forma u otra pretende “cuidar” el ecosistema con la creación de leyes, normas, 

principios, marchas, estrategias, propuestas, proyectos, debates, y un sin número de acciones en pro de 

una solución, que muchas veces no son adecuadas, viables, concretas, “ni reales”, que logren mitigar el 

daño irreversible que el hombre ha causado (Rey-Galindo & Melo, 2022). 

Partiendo de este problema que ha “preocupado a la humanidad” (Romero-Rodríguez, 2003) han 

elaborado reformas incluso dentro del área académica, siendo más específicos, del currículum 

académico de muchas instituciones educativas, llegando incluso a formar carreras universitarias con 

este enfoque, permitiendo la participación ciudadana a escala mundial (Romero L. , 2003) 

Es por ello que la caracterización de la gestión ambiental desde perspectivas gnoseológicas, axiológicas, 

sociológicas, metodológicas y tecnológicas permite una comprensión más profunda de cómo estos 

enfoques influyen en la gestión de los recursos ambientales. La necesidad de un enfoque holístico se 

hace evidente, puesto que la GA no puede ser considerada de manera aislada, debido a que presenta un 

sin número de escenarios y antecedentes (Rey-Galindo & Melo, 2022). 

El comprender a la gestión ambiental desde estos cinco enfoques ya mencionados permitirá la 

construcción en el conocimiento ambiental, los valores que lo sustentan, la interacción social en la 

formulación de políticas, las metodologías aplicadas y el papel de la tecnología en la implementación 

de soluciones. Es por ello que el objetivo de este escrito es Caracterizar la gestión ambiental desde los 

enfoques gnoseológico, axiológico, sociológico, metodológico y tecnológico, a través del análisis 

crítico de la literatura científica, comprendiendo la influencia de estos enfoques en la gestión de los 

recursos ambientales. 
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Cabe recalcar que este artículo se propone analizar estos enfoques envolviéndose en el ámbito 

agropecuario, deseando ser el abreboca para estudios posteriores relacionada a la gestión de residuos en 

la actividad porcina, contribuyendo a una mejor comprensión de la gestión ambiental en este campo y 

en el contexto actual. 

METODOLOGÍA 

Para la elaboración del presente artículo de revisión sobre la caracterización gnoseológica, axiológica, 

sociológica, metodológica y tecnológica de la Gestión Ambiental, se emplearon los siguientes 

materiales: 

▪ Bases de Datos Científicas: Se realizó una búsqueda sistemática en bases de datos académicas 

como SciELO, Redalyc, y, Google Scholar, priorizando artículos revisados por pares y 

publicaciones en revistas científicas de alto impacto. 

▪ Literatura Académica: Se seleccionaron libros, capítulos de libros y documentos técnicos 

relevantes que abordan teorías y prácticas en el ámbito de la Gestión Ambiental, así como estudios 

de caso que ilustran la aplicación de enfoques interdisciplinarios. 

▪ Normativas Ambientales e Informes de Organizaciones Internacionales: Se revisaron 

documentos normativos sobre gestión ambiental a nivel internacional, y se consultaron informes de 

organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ofrecen perspectivas sobre la gestión 

ambiental y su impacto en el desarrollo sostenible. 

▪ La metodología aplicada en este artículo de revisión se estructuró en las siguientes etapas: 

▪ Definición de Criterios de Inclusión y Exclusión: Se establecieron criterios claros para la 

selección de la literatura, priorizando estudios que abordaran explícitamente las dimensiones 

gnoseológica, axiológica, sociológica, metodológica y tecnológica de la Gestión Ambiental. Se 

excluyeron aquellos trabajos que no presentaran un enfoque interdisciplinario o que no estuvieran 

orientados a la resolución de problemas socioambientales. 

▪ Revisión Bibliográfica: Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura seleccionada, 

organizando la información en categorías temáticas que reflejan las distintas dimensiones de la 

Gestión Ambiental. 
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▪ Análisis Crítico: Se aplicó un enfoque crítico para evaluar la calidad y relevancia de los estudios 

revisados, considerando aspectos como la metodología empleada, la robustez de los resultados y la 

aplicabilidad de las conclusiones en contextos prácticos. 

▪ Síntesis de Resultados: Se sintetizaron los hallazgos en un marco conceptual que integra las 

diferentes dimensiones analizadas, permitiendo una comprensión holística de la Gestión Ambiental. 

▪ Redacción del Artículo: Finalmente, se estructuró el artículo de acuerdo con las normas de 

publicación científica, asegurando la claridad y coherencia en la presentación de los resultados, así 

como la adecuada citación de las fuentes consultadas. 

Este enfoque metodológico permitió construir un marco comprensivo y crítico sobre la Gestión 

Ambiental, resaltando la importancia de considerar múltiples perspectivas para abordar los desafíos 

contemporáneos en este campo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La caracterización de la Gestión Ambiental (GA) desde las perspectivas gnoseológica, axiológica, 

sociológica, metodológica, y tecnológica revela una evolución compleja y multifacética de este campo, 

que se ha consolidado como una herramienta crucial para enfrentar los desafíos ambientales 

contemporáneos. 

Desde un punto de vista gnoseológico, la GA ha pasado de enfoques tradicionales, centrados en la 

mitigación de impactos ambientales, a una visión más integradora que reconoce la interdependencia de 

los sistemas naturales y humanos. Este enfoque holístico es resultado de avances en la comprensión 

científica y tecnológica, que han permitido una mayor precisión en la evaluación de los impactos 

ambientales y en la formulación de políticas de mitigación. Sin embargo, todavía existen lagunas en el 

conocimiento que dificultan la implementación efectiva de soluciones sostenibles, especialmente en 

contextos locales donde los recursos para la investigación y la aplicación de nuevas tecnologías son 

limitados. 

En cuanto a la axiología, el análisis de la GA muestra que los valores fundamentales, como la equidad 

intergeneracional y la responsabilidad hacia el medio ambiente, son cada vez más reconocidos como 

principios esenciales. No obstante, la aplicación de estos valores en la práctica enfrenta obstáculos 

significativos, como la falta de consenso en la definición de responsabilidades y el conflicto entre 
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intereses económicos y ambientales. La creciente conciencia sobre la ética ambiental está impulsando 

cambios en las políticas públicas y en la educación, aunque la implementación de estos valores en la 

práctica diaria sigue siendo un desafío. 

Desde la perspectiva sociológica, la GA ha sido influenciada por movimientos sociales que han 

promovido una mayor participación ciudadana y la incorporación de perspectivas comunitarias en la 

toma de decisiones. Este cambio ha permitido una mejor integración de los intereses locales en las 

políticas ambientales, pero también ha generado nuevos conflictos, especialmente en relación con la 

explotación de recursos naturales. La GA debe, por lo tanto, evolucionar para incluir mecanismos más 

efectivos de resolución de conflictos y de participación inclusiva, que aseguren que las voces de las 

comunidades afectadas sean realmente escuchadas y consideradas. 

En el ámbito metodológico y tecnológico, la evolución de la GA ha estado marcada por la adopción de 

sistemas de gestión basados en normas internacionales, como la ISO 14001, y por la integración de 

tecnologías avanzadas para el monitoreo y la mitigación de impactos ambientales. Estas innovaciones 

han permitido mejoras significativas en la eficiencia y efectividad de la GA, pero también han revelado 

la necesidad de una mayor capacitación y adaptación a contextos específicos. La brecha tecnológica 

entre regiones y sectores industriales es un obstáculo importante para la implementación universal de 

estas herramientas, lo que subraya la necesidad de políticas que promuevan el acceso equitativo a la 

tecnología y al conocimiento. 

CONCLUSIONES 

La GA debe adaptarse a las particularidades de cada contexto, reconociendo la diversidad cultural, 

económica y ecológica. Esto implica diseñar soluciones que sean culturalmente apropiadas y 

económicamente viables, asegurando que las tecnologías y metodologías aplicadas sean adecuadas a 

las realidades locales. 

Basado en la información recopilada y analizada, y desde un enfoque general bajo la experiencia 

personal, se cree sugerible realizar las siguientes recomendaciones técnicas: 

Fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria, fomentando la investigación que integre 

conocimientos de diversas disciplinas para abordar de manera efectiva los complejos problemas 

ambientales.  
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Incorporación efectiva de valores éticos en la GA, desarrollando mecanismos que aseguren la 

incorporación de principios éticos en todas las etapas de la gestión ambiental, desde la planificación 

hasta la implementación y monitoreo.  

Promoción de la participación comunitaria, fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana 

en la toma de decisiones ambientales. Esto no solo implica la consulta a las comunidades afectadas, 

sino también su inclusión activa en el diseño e implementación de políticas y proyectos ambientales. 

Reducción de la brecha tecnológica, diseñando la implementación de políticas que faciliten el acceso a 

tecnologías ambientales, incluyendo programas de formación técnica, y la transferencia de tecnología 

a través de colaboraciones internacionales. 
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