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Resumen 

Introducción: la ética ambiental debe abarcar todos los aspectos de la vida en el planeta. Sin 
embargo, la percepción de los seres humanos como entidades separadas de la naturaleza, 
desconectadas de la Tierra y ajenas a su constitución, ha promovido un enfoque antropocéntrico en 
la cultura occidental. Este enfoque considera a la naturaleza y la Tierra meramente como objetos 
con valor monetario. Objetivo: reconociendo la importancia de este tema, se realizó una exhaustiva 
revisión de la literatura sobre ética ambiental desde el año 2000 hasta 2024. Método: se utilizaron 
la base de datos Scopus y otras herramientas como R-Studio, árbol de la ciencia y análisis 
bibliométrico para llevar a cabo la investigación. Resultado de mayor importancia: los resultados de 
esta investigación permitieron identificar el origen y la evolución del campo. Además, mediante 
técnicas de mapeo científico, se clasificaron los documentos en categorías como seminales, 
estructurales y tres clústeres principales: “La urgente necesidad de una ética ambiental global”, “Los 
valores en la ambientalización de la educación” y “El despertar ético del siglo XX: valorando el tejido 
de la vida”. Finalmente, se presentó una agenda para futuras investigaciones en este campo. 
Conclusión más relevante: la investigación destaca la necesidad de un cambio de paradigma 
filosófico hacia una ética ambiental que trascienda el enfoque antropocéntrico, reconociendo el 
valor intrínseco de todos los elementos del planeta y promoviendo una moralidad inclusiva y 
equitativa que respete y cuide la naturaleza en su totalidad. 

Palabras claves: medio ambiente, cambio climático, biodiversidad. 

  

Environmental ethics: origin, evolution, and research trends 

Abstract 

Introduction: environmental ethics should encompass all aspects of life on the planet. However, the 
perception of humans as entities separate from nature, disconnected from the earth, and alien to 
its constitution, has promoted an anthropocentric approach in Western culture. This approach views 
nature and the earth merely as objects with monetary value. Objective: recognizing the importance 
of this issue, a comprehensive review of the literature on environmental ethics from the year 2000 
to 2024 was conducted. Method: the Scopus database and other tools such as R-Studio, tree of 
science, and bibliometric analysis were used to carry out the research. Most important finding: the 
results of this research identified the origin and evolution of the field. Additionally, using scientific 
mapping techniques, the documents were classified into categories such as seminal, structural, and 
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three main clusters: "The urgent need for a global environmental ethics", "Values in the 
environmentalization of education" and "The ethical awakening of the 20th century: valuing the 
fabric of life". Finally, an agenda for future research in this field was presented. Most relevant 
conclusion: the research highlights the need for a philosophical paradigm shift towards an 
environmental ethics that transcends the anthropocentric approach, recognizing the intrinsic value 
of all elements of the planet and promoting an inclusive and equitable morality that respects and 
cares for nature in its entirety. 

Key words: environment, climate change, biodiversity. 

 

Introducción 

Desde la década de 1970, la ética ambiental, influenciada por el activismo en materia ambiental, ha 
abordado la tarea de identificar las causas fundamentales de las problemáticas contemporáneas, 
tales como los efectos del cambio climático, el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad 
(Göçmen, 2023). Sin embargo, la ética propuesta en la actualidad no ha logrado establecer principios 
fundamentales que vinculan de manera sólida al ser humano con la naturaleza (Ángel et al., 1996). 

La arraigada creencia de que la sociedad es superior a la naturaleza ha prevalecido de manera 
significativa sobre las críticas y propuestas generadas por el pensamiento ambiental (Noguera, 
2001). Esta situación subraya la necesidad imperiosa de cambiar la perspectiva del mundo tanto a 
nivel individual como comunitario, con el fin de transformar la ética ambiental, especialmente en lo 
que respecta a las actitudes, acciones y creencias hacia el medio ambiente (Woollacott et al., 2023). 
En concordancia con Giraldo y Toro (2024), quienes proponen en su libro una ética ambiental 
centrada en las relaciones entre los seres sintientes, basada en la sensibilidad, el sentimiento y el 
afecto. 

La cultura occidental se fundamenta en dos tipos de ética: por un lado, la ética religiosa para 
conquistar el mundo del más allá y la ética empresarial para conquistar el mundo del más acá 
(Noguera, 2004b); se caracteriza por una relación con la naturaleza que se fundamenta en la 
explotación, lo que impedirá la emergencia de una ética ambiental que vaya más allá del enfoque 
antropocentrista (Noguera y Soto-Torres, 2020). 

Tradicionalmente, la premisa sobre el medio ambiente se basa en la necesidad o utilidad para el 
bienestar de los seres humanos (Deplazes-Zemp, 2024); en consecuencia, la principal causa de la 
explotación de los recursos ambientales es la práctica centrada en los intereses del ser humano por 
encima de los otros seres que habitan el planeta (Bassey y Okon, 2023). La vida y sus misterios, la 
influencia que cada planta y animal ejerce sobre nosotros, se convierten en oportunidades de lucro, 
en mercancía, en medios para enriquecerse (Noguera, 2017). Frente a la explotación de los recursos 
de la Tierra por parte de nuestra especie, la cual ha permitido que los humanos habiten este planeta, 
se plantea la necesidad de una ética que elimine por completo cualquier indicio de control o dominio 
(Noguera, 2007). 
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Tras realizar una revisión exhaustiva de la literatura, se identificaron documentos que comparten 
similitudes con el enfoque de este artículo. Por ejemplo, Myung (2018) lleva a cabo una revisión 
exhaustiva sobre la ética hotelera desde 2006 hasta 2015. Además, Gregorowius et al. (2012) 
investigaron la ética en el uso de cultivos transgénicos desde 1975 hasta 2008. No obstante, a pesar 
de la importancia del tema abordado en este documento, hasta la fecha no se registra información 
que comprenda el origen, la evolución y las tendencias de investigación en este ámbito. Con el 
propósito de abordar este vacío en la investigación, se llevó a cabo un estudio mediante una revisión 
de literatura, utilizando herramientas como el árbol de la ciencia, R-Studio y un análisis 
bibliométrico, abarcando el período 2000-2024 utilizando la base de datos Scopus. La estructura de 
este documento incluye: metodología, aproximación teórica, análisis bibliométrico, uso del árbol de 
la ciencia (ToS), discusión, conclusiones y, finalmente, se presenta la agenda para futuras 
investigaciones. 

 

Metodología 

En este estudio, se emplea el enfoque de mapeo científico mediante herramientas bibliométricas 
para describir gráficamente la estructura teórica, los patrones y las tendencias en el área 
(Leydesdorff, 1987; Noyons et al., 1999; Chen, 2017). Para llevar a cabo este análisis, se utilizan 
diversos métodos, incluyendo tanto indicadores y métricas (Leydesdorff, 1987; Chen, 2017) como 
el recuento de publicaciones según autores, países y revistas (Zupic y Čater, 2015). Además, se 
recurre a la teoría de grafos para la construcción de las redes de cocitaciones de países y autores 
(Herman et al., 2000). Por otro lado, se emplea la metáfora del árbol de la ciencia para clasificar los 
documentos más relevantes en esta área del conocimiento (Valencia-Hernández et al., 2020; 
Robledo et al., 2022). 

Selección de los datos 

Con el propósito de llevar a cabo un mapeo científico sobre Ética Ambiental, se realizó una búsqueda 
en la base de datos Scopus, reconocida como una de las más importantes a nivel mundial (Martín-
Martín et al., 2018; Pranckutė, 2021). Durante la búsqueda, se consideraron los documentos que 
incluyeran el término “environmental ethics” en el título o palabras clave. No se aplicaron criterios 
de exclusión basados en revistas, fechas de publicación, áreas de conocimiento u otros criterios 
disponibles en la base de datos, con el fin de obtener una visión completa de la evolución de la ética 
ambiental. Como resultado de esta búsqueda, se obtuvó un total de 1.813 registros el día 26 de 
marzo de 2024. 

Procesamiento, análisis y visualización 

Este estudio se llevó a cabo utilizando diversas herramientas, incluyendo Bibliometric (Aria y 
Cuccurullo, 2017), ToS (Valencia-Hernández et al., 2020; Robledo et al., 2022) y Gephi (Mathieu et 
al., 2009). Se utilizó la versión 3.1 de Bibliometrix, una herramienta que forma parte del software R-
Studio, el cual está disponible de forma gratuita y ofrece diversas funciones para realizar 
investigaciones bibliométricas (Aria et al., 2020). Esta herramienta ha sido empleada en varios 
estudios (Di Vaio et al., 2021; Duque & Duque, 2022; Barrera et al., 2022; Robledo-Giraldo et al., 
2023). 
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Además, se utilizó el árbol de la ciencia (Valencia-Hernández et al., 2020; Robledo et al., 2022), el 
cual es un paquete basado en la teoría de grafos que permite obtener las referencias de la base de 
datos y, de este modo, construir la red de cocitaciones de publicaciones. Esto facilita la comprensión 
de métricas bibliométricas como parámetros de cocitaciones y citaciones, que se utilizan para 
clasificar los documentos más importantes del campo mediante el modelo metafórico del árbol de 
la ciencia. Este paquete ha sido utilizado en diversas investigaciones (Hoyos et al., 2022; Loaiza et 
al., 2022; Osorio et al., 2022; Grisales et al., 2023). 

Para presentar gráficamente la red generada por el árbol de la ciencia, se utilizó la herramienta 
Gephi (Mathieu et al., 2009), la cual facilita la exploración de datos y documentos registrados. 
Además, al ser una herramienta de código abierto, ha sido aplicada en varios estudios de este tipo 
(Jacomy et al., 2014; Clavijo-Tapia et al., 2021; Díaz et al., 2023). Esta metodología ha sido empleada 
en estudios anteriores con resultados satisfactorios (Duque et al., 2021; Hurtado y Ortiz, 2022; 
Hoyos et al., 2023; Robledo et al., 2023). 

 

Resultados 

Mapeo científico 

Publicaciones por año 

En la Figura 1 se muestran los resultados de la búsqueda en la base de datos Scopus, abarcando el 
período desde 2000 hasta 2024, referentes a las publicaciones sobre este tema. Durante este lapso, 
se identificaron un total de 1.813 publicaciones, con una tasa de crecimiento anual del 6,34%. A 
partir de 2018, se observa un rango anual de registros que varía entre 103 y 123. Es relevante señalar 
que en 2024 se evidencia una disminución en la línea, ya que el análisis se realizó a lo largo de ese 
año, resultando en solo 33 publicaciones registradas hasta la fecha de consulta. 

 

Figura 1. Publicaciones anuales. 

Fuente: el autor. 

http://190.15.17.25/lunazul/index.php/component/content/article?id=440#Figura_1
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Análisis de países 

En la Tabla 1 se detallan los 10 países o regiones con el mayor número de publicaciones registradas 
durante el periodo analizado. Encabezando la lista se encuentra Estados Unidos, con un total de 601 
publicaciones, lo que equivale al 47,96% del total. En segunda posición se sitúa el Reino Unido, con 
157 publicaciones, representando el 12,53%. Canadá ocupa el tercer lugar, con 93 publicaciones, lo 
que equivale al 7,42%. 

Esta información se alinea con la red de colaboración entre países, como se ilustra en la Figura 2. 
Estados Unidos destaca como líder en este campo y establece conexiones sólidas con Canadá, Reino 
Unido, Australia, España y Sudáfrica. 

Tabla 1. Análisis de países                                                                

 

Fuente: el autor. 

Análisis de revistas 

En la Tabla 2 se destacan las 10 revistas con el mayor número de publicaciones en este campo, junto 
con su respectiva información sobre el número de publicaciones, índice h, cuartil y SJR 2022. 
Encabezando la lista se encuentra la revista estadounidense Environmental Ethics con 73 
publicaciones, representando el 20,86% del total. En segundo lugar, figura la revista Journal of 
Agricultural and Environmental Ethics con un cuartil Q1 y con sede en los Países Bajos, con 55 
publicaciones, lo que constituye el 15,71% del total. 

Cabe destacar que la revista del Reino Unido, Journal of Business Ethics, presenta el mayor impacto 
con un índice h de 229, a pesar de contar solo con 15 publicaciones. 
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Es importante señalar que International Library of Environmental Agricultural and Food Ethics se 
clasifica como una serie de libros, por lo tanto, solo se registra el número de publicaciones. 

Tabla 2. Análisis de revistas 

  

 

Fuente: el autor. 

Análisis de autores 

En la Tabla 3 se detallan los 11 autores con el mayor número de publicaciones en este campo. 
Encabezando la lista se encuentra Kopnina, H., de la Universidad de Northumbria, con 14 
publicaciones. En segundo lugar, con el mismo número de publicaciones, se sitúa Nelson, MP, de la 
Universidad Estatal de Oregón, quien además ostenta el mayor número de citas de esta lista. 
Kopnina, H. ocupa el primer lugar debido a su mayor impacto de índice h en comparación con el 
segundo autor. 

Tabla 3. Análisis de autores 

http://190.15.17.25/lunazul/index.php/component/content/article?id=440#Tabla_3
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Fuente: el autor. 

La Figura 3, que muestra la red de co-citaciones y colaboración entre los autores, fue generada 
mediante el uso de la herramienta Bibliometrix. En esta representación, el tamaño del nombre del 
autor está asociado al nivel de referencia y colaboración presente. Se observa que el autor Nelson, 
MP, establece vínculos sólidos de colaboración con Goralnik, Batavia, Vucetich y Bruskotter. Por 
otro lado, Rozzi, R. presenta conexiones fuertes con Contador, Armesto, Callicott y Massardo. 

  

Figura 3. Red de colaboración entre autores y red de co-citaciones. 

Fuente: el autor. 

En la Figura 4 se destacan las palabras relacionadas con la ética ambiental, un tema central en este 
artículo. Entre estas palabras se incluyen "ética ambiental", "protección ambiental", "moralidad", 
"cambio climático", "valores ambientales", "justicia ambiental" y "aspecto filosófico", todas surgidas 
a partir del concepto central de "ética". 
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Figura 4. Red de coocurrencia de palabras. 

Fuente: el autor. 

 Análisis de red 

A continuación, se ofrece un análisis evolutivo a nivel global sobre la ética ambiental, utilizando la 
metáfora de un árbol (Figura 5). Se clasifican 10 documentos considerados como seminales, 
representando así la raíz. Además, se identifican 10 documentos estructurales que conforman el 
tronco, y 30 documentos que componen las hojas. Estos últimos se agrupan en tres categorías 
principales, representando los principales clústeres en los que se enmarca el tema en la actualidad. 

 

Figura 5. Árbol de las ciencias. 

Fuente: el autor. 

Documentos seminales (raíz) 

En los documentos seminales, se analiza la importancia de la ética ambiental y se subraya la 
necesidad de considerar no solo los intereses humanos, sino también los de la naturaleza, evitando 
concebir al planeta como una mera fuente inagotable de recursos destinados exclusivamente al 
bienestar humano. Por último, se resalta cómo las empresas se ven obligadas a integrar la ética 
ambiental tanto en sus procesos como en sus productos. 

http://190.15.17.25/lunazul/index.php/component/content/article?id=440#Figura_5
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Aldo Leopold argumenta que la ética debe abarcar a los animales, el agua, las plantas y el suelo, 
aunque no hayan sido tratados con el mismo nivel de moralidad, legalidad o respeto que los seres 
humanos (Baird, 1980). Es esencial arraigar la ética ambiental en el concepto de valor intrínseco 
(McShane, 2007), especialmente debido a que en los últimos años la conservación ha enfocado su 
atención en los servicios ecosistémicos y los beneficios que estos proporcionan a la humanidad 
(Batavia y Nelson, 2017). El pensamiento contemporáneo se ha opuesto a la naturaleza (Noguera, 
2017). 

La expansión humana ha dejado un profundo impacto en el entorno (White, 1967). El enfoque 
antropocéntrico en la ética ambiental se concentra en los seres humanos, considerando a los demás 
seres del planeta simplemente como medios para alcanzar objetivos humanos (Kopnina et al., 
2018). Aunque las políticas ambientales responsables abordan preocupaciones como la 
contaminación y el agotamiento de los recursos, es crucial abordar problemas más fundamentales 
(Naess, 1973). La implementación de una ética ambiental es esencial para satisfacer las necesidades 
del planeta (Singh et al., 2019). 

La ética ambiental engloba todos los tejidos de la vida; los cuales incluyen tanto a los animales como 
a las plantas de acuerdo con Augusto Ángel Maya (1991) y que merecen ser tratados con valor y 
respeto. Ante la crisis ambiental actual, resulta fundamental trascender el enfoque simplista que 
considera a la naturaleza y la tierra únicamente como objetos con valor económico, destinados 
exclusivamente a satisfacer las necesidades humanas. La crisis ambiental no debe ser reducida 
únicamente al agotamiento de los recursos naturales (Noguera et al., 2023). 

En la actualidad, las empresas se ven obligadas a adoptar una postura proambiental e integrar la 
ética ambiental (Guo et al., 2020), lo que implica ajustes en operaciones y estrategias para reducir 
costos y mejorar la reputación ambiental (Han et al., 2019). La ética ambiental dentro de las 
organizaciones promueve el desarrollo de innovaciones verdes en procesos y productos (Chang, 
2011). El objetivo principal es proteger el medio ambiente y reducir el uso de elementos naturales 
que no son exclusivos del ser humano. 

Documentos estructurales (tronco)La ética ambiental, que se ocupa de las cuestiones éticas 
relacionadas con la interacción entre los seres humanos y la naturaleza (Rui y Lu, 2021), a menudo 
se ve influenciada por nuestra tendencia a centrarnos en los derechos individuales de los seres 
humanos, descuidando así la consideración de otras formas de vida y nuestro entorno (Von 
Negenborn, 2022). Según Norton y Sanbeg (2021), el futuro de la ética ambiental estará 
profundamente ligado a los avances en ciencias cognitivas, con un enfoque renovado en entender 
la relación entre los seres humanos y la naturaleza en el contexto de la vida diaria. 

Sinha (2021) sostiene que las problemáticas ambientales suelen ser abordadas desde una 
perspectiva que considera que la naturaleza existe para servir al ser humano, en lugar de ser 
examinadas desde una perspectiva filosófica. Esto implica que la ética ambiental surge en parte de 
la frustración de los filósofos con el enfoque antropocéntrico, particularmente destacado por 
Richard Sylvan y Holmes Rolston II, quienes critican la tendencia de la filosofía occidental de pasar 
por alto la relación de los seres humanos con el mundo en general (Hourdequin, 2021). La ética 
ambiental antropocéntrica, al defender las necesidades humanas como algo valioso, puede 
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complicar la protección del medio ambiente al condicionarla a estas necesidades (Werner y 
Kiełkowicz-Werner, 2022). 

La degradación del medio ambiente, la amenaza de un colapso ecológico y el aumento de la 
desigualdad y la pobreza son evidencias claras de la crisis en el mundo globalizado (Leff, 2002). Estas 
tendencias hacia la degradación del planeta se han intensificado, dando lugar a una globalización 
de las problemáticas ambientales y sus impactos sociales (Leff, 1994). En este contexto, la crisis 
ambiental, vista como una crisis que afecta a la civilización, no podría ser solucionada a través de la 
lógica teórica y herramientas que construyen y al mismo tiempo destruyen nuestro planeta Tierra 
(Leff, 2000). Tanto Leff como Sinha comparten conexión en sus opiniones al manifestar que debe 
haber una modificación en la manera en que se abordan las problemáticas ambientales. Ambos 
cuestionan la eficacia del método científico como solución única a la crisis ambiental, optando por 
explorar vías más sensibles para comprender en profundidad la problemática ambiental. 

Por otro lado, la conservación del medio ambiente requiere un compromiso colectivo (Gabler et al., 
2023), lo cual incluye a las empresas. La problemática derivada de la contaminación ambiental y la 
degradación de la naturaleza está empeorando progresivamente y, en este contexto, las empresas 
deben tomar medidas urgentes para contribuir a la preservación del medio ambiente (Aftab et al., 
2022). La ética ambiental corporativa actúa como el fundamento que guía los valores y prácticas 
relacionados con el medio ambiente, en consonancia con las normativas establecidas dentro de la 
organización (Wu et al., 2022). Muchas empresas están tomando conciencia y adoptando prácticas 
de creatividad verde para abordar la situación crítica actual del medio ambiente (Song et al., 2023). 

Clúster 1: La urgente necesidad de una ética ambiental global 

Ante las crecientes problemáticas globales como el cambio climático, el calentamiento global y la 
emisión de gases de efecto invernadero, la preservación de nuestro planeta se convierte en una 
tarea conjunta que requiere la participación activa de todos los individuos (Gabler et al., 2023). En 
este sentido, tanto las empresas como los individuos particulares muestran un creciente interés en 
priorizar la protección del medio ambiente a nivel mundial (Xie et al., 2024). 

La evidencia de estas problemáticas ambientales, cada vez más graves, demanda que las empresas 
tomen medidas concretas para preservar la naturaleza (Aftab et al., 2022). La presión ejercida por 
grupos de interés obliga a las empresas a cumplir con normativas sociales y asumir 
responsabilidades éticas (Rui y Lu, 2021). Las acciones relacionadas con la ética comprenden 
aquellas prácticas organizacionales que se alinean con los principios de responsabilidad social (Hai 
Yen et al., 2023). Es crucial que las empresas fomenten la ética ambiental, colaborando con grupos 
de interés como proveedores para adquirir productos respetuosos con el medio ambiente (Anin et 
al., 2024). 

Adicionalmente, dentro de estos grupos de interés se encuentran los empleados, quienes 
desempeñan un papel fundamental en la implementación de prácticas beneficiosas para el medio 
ambiente. Los empleados actúan como mediadores entre el compromiso ambiental y la ética 
empresarial (Song et al., 2023). Sin embargo, enfrentan desafíos, como las diversas creencias 
respecto a la responsabilidad ambiental entre los miembros de una organización (Gabler et al., 
2023). Por lo tanto, la gestión verde en recursos humanos es esencial para influir en los 
comportamientos ambientalmente responsables de los empleados (Dumont et al., 2017). 
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Las prácticas éticas ambientales, impulsadas tanto por presiones externas como internas, pueden 
conducir a un crecimiento económico, generando una situación beneficiosa para todas las partes 
involucradas, un escenario de “ganar-ganar” (Chetanraj et al., 2024). Sin embargo, de acuerdo con 
Yazdani y Murad (2015), las empresas que priorizan exclusivamente los motivos económicos tienden 
a alejarse de los intereses genuinos y profundos. Es importante reconocer que centrarse únicamente 
en los beneficios económicos al desarrollar prácticas ambientales no es la solución real para 
proteger la naturaleza y mitigar los efectos negativos de las actividades humanas en el medio 
ambiente. Debemos recordar que somos parte de la naturaleza y que no existe una jerarquía donde 
el ser humano esté por encima del tejido de la vida. La ética ambiental debe incluir el respeto hacia 
la naturaleza, la cual no es una fuente inagotable de recursos destinados únicamente a nuestros 
intereses de lucro y egoístas. 

Ante la explotación de la Tierra por parte de la humanidad, una práctica que ha sido parte de nuestra 
supervivencia en este planeta surge la imperiosa necesidad de establecer una ética que erradique 
por completo cualquier indicio de control o dominio sobre el entorno (Noguera, 2007). La doctora 
Ana Patricia Noguera (2004) advierte que persistir en la adopción de una perspectiva de dominio en 
las relaciones entre los ecosistemas y la cultura, así como en la prevalencia de discursos que 
enfatizan el desarrollo, inclusive aquellos vinculados con la sostenibilidad, nos condena a continuar 
siendo una especie ingrata y a seguir habitando la Tierra de manera desconsiderada. La 
sostenibilidad, tema de debate en las disciplinas económicas durante mucho tiempo, resulta 
paradójicamente asociada a uno de los conceptos más distantes del pensamiento ambiental: el 
crecimiento ilimitado, según Julio Carrizosa (2000). 

Clúster 2: Los valores en la ambientalización de la educación 

¿Por qué deberían las personas preocuparse por la naturaleza? Esta pregunta suele ser abordada a 
través de la clasificación de los valores ambientales (Chapman y Deplazes-Zemp, 2023). Los valores 
desempeñan un papel crucial en el discurso sobre el medio ambiente, especialmente en el contexto 
de la biodiversidad actual (Deplazes-Zemp, 2024). Según Chapman y Deplazes-Zemp (2024), los 
valores suelen clasificarse en dos categorías: el valor intrínseco, cuando las personas se preocupan 
por la naturaleza por sí misma, y el valor instrumental, cuando se valora la naturaleza por su utilidad 
para las actividades humanas. En esta línea, el Marco de Valores de Vida busca vincular las diversas 
formas en que experimentamos y pensamos sobre la naturaleza con su importancia para nosotros, 
más allá del instrumentalismo y el antropocentrismo (Kenter y O’Connor, 2022). 

Sin embargo, recientemente, estos valores han sido cuestionados, lo que ha llevado a la sugerencia 
de un tercer valor: el valor relacional, que ha ganado relevancia en el debate político y social sobre 
la conservación del medio ambiente (Deplazes-Zemp, 2024). Además, los valores relacionales son 
herramientas importantes para fomentar la equidad y la toma de decisiones adecuadas para 
proteger el medio ambiente (Hagen y Gould, 2022). 

Según Chua (2022), la ética ambiental nos insta a contribuir activamente al bienestar del medio 
ambiente como un acto de reciprocidad moral, en reconocimiento a los recursos naturales que 
utilizamos para mejorar la calidad de vida humana. Sin embargo, la crisis socioecológica no 
encuentra una solución adecuada dentro del marco del antropocentrismo (Bossert y Schlegel, 
2022). Desde una perspectiva utilitaria, la naturaleza y la biodiversidad se valoran según su utilidad 
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para los seres humanos, lo que refleja una percepción de superioridad de la humanidad sobre otros 
seres vivos y elementos no vivos del planeta (Klebl et al., 2024). Por lo tanto, la ética ambiental surge 
como una respuesta a las deficiencias presentes en las tradiciones occidentales (Hourdequin, 2021), 
donde solo importa el valor que tiene la naturaleza como “recurso” monetario. 

Por ejemplo, los ríos son entidades no humanas que coexisten muy cerca de nosotros, 
proporcionando experiencias significativas. Sin embargo, es crucial no considerarlos simplemente 
como un "recurso" del cual obtener beneficios motivados por el respeto (Yaka, 2023). Por lo tanto, 
es importante considerar la naturaleza desde una perspectiva cultural. Por lo general, cuando los 
elementos naturales poseen un valor cultural, no suelen ser percibidos únicamente como 
proveedores de servicios o meros medios para satisfacer las necesidades humanas (James, 2022). 

La educación en instituciones educativas, desde escuelas hasta universidades, refleja la separación 
entre la naturaleza y la humanidad, así como entre las ciencias naturales y las sociales (Ángel, 1996). 
En todos los niveles educativos persiste una visión del mundo donde el ser humano ejerce dominio 
sobre la naturaleza, considerando las prácticas occidentales (Toro, 2014). Ante la crisis ambiental, 
es imperativo que la educación ambiental adopte una perspectiva crítica, que fomente el respeto 
por los ecosistemas y la ética, lo que permitirá a especialistas en tecnología y científicos comprender 
los límites de sus acciones, así como cuestionar la educación formal contemporánea (Noguera, 
2000). Es crucial que la educación incorpore valores que fomenten el respeto hacia la naturaleza y 
los animales, reconociéndolos más allá de su utilidad para los seres humanos. Esto es fundamental 
para forjar sociedades desde sus primeras etapas educativas con valores arraigados en el cuidado y 
la protección del medio ambiente, evitando normalizar su deterioro. Los efectos del cambio 
climático, a menudo simplificados como “desastres naturales”, resaltan las preocupaciones 
superficiales de la pedagogía y la política, convirtiendo al mundo en una experiencia distante que se 
desvanece con la degradación ambiental (Leff, 2008). 

Clúster 3: El despertar ético del siglo XX: valorando el tejido de la vida 

A partir del siglo XX, se ha evidenciado un creciente reconocimiento de que los seres vivos no 
humanos, tales como árboles y animales, merecen una consideración moral más profunda (Basart, 
2021). Este cambio de perspectiva subraya la importancia del ecocentrismo y la ética ambiental, que 
enfatizan que la biosfera, es decir, la totalidad de los ecosistemas tiene un valor intrínseco en sí 
misma y no solo por su utilidad para los seres humanos (Jebari y Sandberg, 2022). En este sentido, 
se argumenta que la naturaleza debe ser reconocida por sus derechos inherentes, 
independientemente de cualquier valor atribuido por los seres humanos (Hogh, 2021). Se destaca 
también que el amor hacia los animales y la naturaleza juega un papel crucial al proteger la 
vulnerabilidad natural y al establecer conexiones significativas con los reinos no humanos (Aaltola, 
2023). 

La ética ambiental, según Ángel et al. (1996), implica responsabilidades no solo hacia otras 
comunidades o individuos, sino también hacia la naturaleza. Además, Owe et al. (2022) rechazan el 
enfoque antropocéntrico en la ética, lo que plantea el interrogante acerca del valor intrínseco de 
los seres humanos. Para avanzar hacia una ética ambiental más completa y trascender la visión 
antropocéntrica, se plantea la necesidad de reconsiderar profundamente nuestras concepciones 
sobre la humanidad y su relación con lo no humano (Göçmen, 2023). 
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En el artículo de Doran (2022), se menciona la existencia de los “optimistas”, quienes sostienen que 
las entidades ambientales no animales, como plantas y paisajes, poseen un valor moral intrínseco, 
lo que implica que merecen protección independientemente de su relación con los seres humanos 
u otras criaturas vivientes. Por otro lado, se destacan los antropocentristas, quienes sitúan al ser 
humano como el centro y, en muchas ocasiones, relegan la moral de otros seres o elementos que 
hacen parte de la Tierra. Además, se menciona a los antropocentristas moderados, quienes 
argumentan que los seres no humanos poseen algún tipo de valor intrínseco, lo que haría que la 
destrucción sin sentido de estos seres fuera inaceptable en muchas circunstancias (Rigley et al., 
2023). Estas diversas perspectivas reflejan la complejidad de la relación entre el ser humano y la 
naturaleza, así como la necesidad de un debate ético continuo sobre el tema. 

Desde el inicio de la crisis ambiental, se han introducido una variedad de pensamientos, teorías, 
creencias, conversaciones y relatos en el creciente y complejo campo de la filosofía ambiental y la 
ecología política (Leff, 2012). Es destacable el papel esencial que desempeña la filosofía al aportar 
claridad a preguntas y posturas, así como al presentar teorías aplicables al contexto medioambiental 
(Sinha, 2021). Además, se menciona el ecosocialismo biocéntrico como un enfoque radicalmente 
igualitario y anti jerárquico que nos exige asumir una responsabilidad inquebrantable tanto hacia la 
naturaleza como hacia nuestros semejantes (Marosan, 2023). Este enfoque nos desafía a repensar 
nuestras relaciones con el entorno natural y a buscar formas más equitativas donde los valores y la 
moral sean para todos los seres vivos y no vivos por igual. 

 

Discusión 

La creciente conciencia global sobre la importancia de abordar problemas ambientales urgentes, 
como el cambio climático y la contaminación, destaca la necesidad de acciones tanto individuales 
como empresariales para proteger el medio ambiente. Se reconoce la presión ejercida sobre las 
empresas para cumplir con estándares éticos y sociales, lo que impulsa la adopción de prácticas 
responsables en línea con la responsabilidad social corporativa. En este contexto, se resalta el papel 
vital de las empresas en la integración de la ética ambiental en sus operaciones y productos, como 
una necesidad urgente para proteger el medio ambiente. 

Se aborda la importancia de los valores ambientales en el contexto del cuidado y la conservación de 
la naturaleza. Se discuten diferentes enfoques, como el valor intrínseco, instrumental y relacional, 
destacando la emergencia de este último en el debate contemporáneo sobre la protección del 
medio ambiente. Se reconoce la necesidad de superar el enfoque antropocéntrico y utilitario hacia 
la naturaleza, y se subraya la importancia de considerar la naturaleza desde una perspectiva cultural 
y relacional, más allá de su utilidad para los seres humanos. Además, se resalta la ética ambiental 
como una respuesta necesaria para abordar las deficiencias presentes en las concepciones 
tradicionales occidentales que reducen la naturaleza a meros recursos explotables. En última 
instancia, se enfatiza la importancia de valorar y respetar la naturaleza no solo por su utilidad 
instrumental, sino también por su valor intrínseco y su significado cultural. 

La evolución del pensamiento ético hacia una mayor consideración de los seres no humanos y la 
naturaleza en su conjunto, permiten el surgimiento del ecocentrismo y la ética ambiental como 
marcos conceptuales importantes. Se discuten diferentes enfoques, desde el reconocimiento del 
valor intrínseco de la naturaleza hasta el desafío al antropocentrismo. Se evidencia la complejidad 
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de la relación entre el ser humano y la naturaleza, así como la necesidad de un debate ético 
continuo. Además, se resalta el papel crucial de la filosofía en proporcionar claridad y presentar 
enfoques como el ecosocialismo biocéntrico, que promueve la igualdad y la responsabilidad hacia 
todos los seres vivos y elementos no vivos del planeta. Este enfoque plantea un desafío fundamental 
para repensar nuestras relaciones con el entorno natural y promover una moralidad inclusiva y 
equitativa. 

A pesar de la profundidad del tema abordado en este artículo de investigación, se reconocen 
diversas limitaciones, como es común en la investigación académica. Entre estas limitaciones se 
destaca el uso exclusivo de la base de datos Scopus; por lo tanto, sería valioso que otros estudios 
aborden el tema utilizando otras bases de datos, como WoS. Además, aunque se emplearon 
herramientas validadas por la comunidad científica, es importante confirmar los resultados 
utilizando otras herramientas para garantizar su robustez. Por último, dado que el documento fue 
analizado por investigadores, se reconoce la posibilidad de un sesgo inherente en las afirmaciones, 
lo que sugiere la necesidad de una evaluación crítica continua. 

 

Conclusiones 

El propósito de este documento fue investigar el origen, la evolución y las tendencias de 
investigación en el ámbito de la ética ambiental. Esto se logró mediante una revisión exhaustiva de 
documentos que abarcan el período desde el año 2000 hasta 2024, utilizando la base de datos 
Scopus, así como herramientas adicionales como R-Studio, árbol de la ciencia y análisis 
bibliométricos. 

Los resultados revelaron un total de 1.813 publicaciones durante este período, con una tasa de 
crecimiento del 6,34%. Entre los países con mayor número de publicaciones se destacan Estados 
Unidos, Reino Unido y Canadá, con 601, 157 y 99 documentos publicados, respectivamente. 
Asimismo, se identificaron las revistas con mayor número de publicaciones, siendo Environmental 
Ethics y Journal o Agricultural and Environmental Ethics las principales, con 73 y 55 publicaciones, 
respectivamente. Sin embargo, cabe destacar que la revista del Reino Unido, Journal of Business 
Ethics, presentó el mayor impacto, con un índice h de 229, a pesar de contar solo con 15 
publicaciones. En cuanto a los autores, Kopnina, H., líder en el índice h con 31, mientras que 
Nelson, MP, sobresalió por el mayor número de citaciones; ambos autores presentan el mismo 
número de publicaciones. 

Además, se analizó una figura con la red de coocurrencia de palabras, donde se incluyen términos 
clave como "ética ambiental", "protección ambiental", "moralidad", "cambio climático", "valores 
ambientales", "justicia ambiental" y "aspecto filosófico", todos derivados del concepto central de 
"ética". 

En este documento se relaciona la ética ambiental con la humanidad y la naturaleza. Destaca la 
necesidad de reconocer el valor intrínseco de todos los elementos del planeta y aboga por una ética 
que trascienda el enfoque antropocéntrico, considerando a la Tierra como un sistema 
interconectado que merece respeto y cuidado. Además, se destaca la complejidad de la ética 
ambiental, señalando su evolución desde un enfoque antropocéntrico hacia una perspectiva más 
amplia que considera la interacción entre los seres humanos y la naturaleza en su totalidad. La crítica 
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a la visión tradicional resalta la necesidad de un cambio de paradigma filosófico en la forma en que 
concebimos nuestra relación con el medio ambiente. 

Agenda para futuros estudios 

A continuación, se presenta la agenda de investigación que surge de la recopilación de los 
documentos examinados en cada clúster (Tabla 4). 

Tabla 4. Agenda para futuros estudios 

  

Fuente: el autor. 

 

 

 

http://190.15.17.25/lunazul/index.php/component/content/article?id=440#Tabla_4
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