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Resumen 

Las energías renovables y la gestión ecológica son temas complementarios que nos inducen 

a pensar en la problemática actual: el cambio climático y su imparable aumento de 

consecuencias negativas con fuertes impactos en los sistemas humanos y naturales. En este 

artículo se discute la necesidad de incluir el concepto de energías limpias en las empresas; 

para ello es esencial que se inculque una actitud y conciencia ecológica en la sociedad y por 

consecuencia, se conciba un cambio estructural en organizaciones tanto públicas como 

privadas. Mediante la revisión documentaria de artículos científicos en el repositorio de 

Scopus, se seleccionan aquellas que se encuentren entre los cuartiles 1 y 2, y que 

proporcionen información novedosa sobre las nuevas regulaciones enfocadas en las energías 

renovables promovidas por los gobiernos de acuerdo a la ubicación geográfica. Los resultados 

logran establecer las estructuras que han tomado las naciones modernas respecto a una 

novedosa gestión ecológica asociada con fuentes renovables; y las estrategias que mejor 

destacan respecto a las energías renovables que, al implantarse junto a una correcta gestión 

ecológica, resultan en grandes avances como bonanzas económicas, ambientales y sociales. 

Palabras clave: energía renovable; energías limpias; gestión ecológica; conciencia ecológica; 

cambio climático 

Abstract 

Renewable energies and ecological management are complementary issues that lead us to 

think about the current problem: climate change and its unstoppable increase in negative 

consequences with severe impacts on human and natural systems. This article aims to include 

the concept of clean energy in companies, which is essential to instill an ecological attitude 

and awareness in society and consequently conceive a structural change in public and private 
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organizations. Through the documentary review of scientific articles in the Scopus repository, 

those between quartiles 1 and 2 are selected and provide novel information on the new 

regulations focused on renewable energies promoted by governments according to geographic 

location. The results establish structures that modern nations have taken regarding 

newfangled ecological management associated with renewable sources. Also, the strategies 

that best stand out concerning renewable energies when implemented with correct ecological 

management, result in significant advances such as economic, environmental, and social 

bonanzas. 

Keywords: renewable energy; clean energy; ecological management; ecological awareness; 

climate change 

 

1. Introducción 

Durante las últimas décadas, la humanidad ha obtenido la habilidad para moldear su 

entorno natural, convirtiendo sus actividades en un fuerte impulsor del cambio ambiental 

mundial (Folke et al., 2021). Si bien es cierto, este fenómeno aún no está fuera de control, en 

algún momento podría volverse incontenible; puesto que, implica cambios bruscos e 

irreparables en los sistemas de la Tierra con probables consecuencias negativas para los 

seres humanos (Akamani, 2020). Así nos lo demuestran las innumerables señales de peligro, 

consecuencia del incesante uso de energías no renovables y la ausencia de una gestión 

ecológica en todo el mundo.  

Como es de conocimiento, los combustibles fósiles han sido la principal fuente de 

energía, entre ellos destaca el uso del petróleo, carbón y gas (Chen et al., 2021); a pesar del 

progreso impresionante que traen consigo, han producido daños críticos al medio ambiente 

por el uso desmedido que se les brinda en los diferentes ámbitos del accionar humano que 

afectan la política social y económica, un claro ejemplo es la dependencia en los precios 

energéticos altamente volátiles de los países proveedores (Can, 2017). 

El 2020 ha sido catalogado como uno de los años que ha batido el récord en aumento 

de la temperatura (Daneshvar et al., 2022). Bajo esta línea, es necesario retomar los aportes 

que brinda la Agenda 2030, creada por la Organización de las Naciones Unidas, pues nace 

pensando en las denominadas «5p»: personas, prosperidad, planeta, paz y partnerships 

(alianzas); además, aquí se abordan los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para 
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hacer frente a los problemas ambientales generados por el modelo económico que se lleva a 

cabo actualmente (Cai et al., 2021). 

Asimismo, la excesiva emisión de gases de efecto invernadero, conocidas por sus 

siglas “GEI”, ha sido causante de graves estragos como la desertización, pérdida de glaciares, 

inundaciones e inestabilidad de la temperatura, entre otros (Kung y McCarl, 2018), lo que ha 

llevado a los países a firmar diversos acuerdos internacionales, con los cuales buscan 

cooperar y comprometerse en la reducción de aquellos gases perjudiciales (Vásquez et al., 

2017). Los acuerdos más relevantes y significativos han sido: el Acuerdo de Copenhague, el 

Protocolo de Kioto, la Plataforma de Durban y el Acuerdo de París (Organismo Supervisor de 

la Inversión en Energía y Minería [OSINERGMIN], 2019).  

Bajo este contexto, las distintas naciones desarrollan regulaciones y políticas 

ecológicas con el objetivo de fomentar la generación de energías renovables, conservando de 

esta manera el equilibrio del medio ambiente y disminuyendo la contaminación (Yuehong et 

al., 2020). Este es el desafío que nos trae el cambio climático: la concientización de las 

políticas gubernamentales enfocadas en el fomento del uso de energías renovables y 

sostenibles que garantizarán un crecimiento económico estable y autosostenible (Shahbaz et 

al., 2020). Por ello, es fundamental su participación para promover una gestión ecológica a 

corto, mediano y largo plazo que ayude a reducir los efectos nocivos del desarrollo humano 

en nuestro planeta (Heiskanen y Neij, 2021). 

En este sentido, los conocimientos sobre las energías limpias y los problemas 

medioambientales latentes, encaminan a la sociedad a ejecutar acciones conscientes que 

favorezcan la preservación del medioambiente (Gielen et al., 2019); además, entender los 

comportamientos habituales y su impacto en el consumo energético, la conciencia social y la 

apreciación de las fuentes de energías renovables, son primordiales si se quieren tomar las 

acciones acertadas para eludir un mayor daño en el planeta (Acosta et al. 2021). 

A partir del estado de arte explorado anteriormente, se ha evidenciado que existe una 

ausencia de fuentes de revisión teórica respecto al tema, por lo cual, el principal objetivo del 

trabajo de investigación es presentar un análisis teórico de las energías renovables para así 

poder relacionarlas con la gestión ecológica que deben empezar a incluir las organizaciones. 

2. Desarrollo y revisión de la literatura

Sabemos muy bien que la tecnología, a lo largo del tiempo, ha cambiado en gran 

medida la calidad de nuestras vidas, así, tras haber aumentado los patrones globales del 
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cambio climático, se crean nuevas tecnologías verdes (relacionadas a las energías 

renovables), que son requeridas para el desarrollo sostenible (Anwar et al., 2021).  

2.1. Energías renovables 

Las energías renovables pueden definirse como energías limpias que se obtienen de 

procesos naturales, son inagotables o se pueden restituir, y los principales tipos de energía 

son la solar, geotérmica, eólica, hidroeléctrica, bioenergía y marina (Bhattacharya et al., 2016); 

estas generan energía sin contaminar el medio ambiente debido a que no liberan los 

denominados GEI (Kou et al., 2021).  

Bajo esta perspectiva, Dalmazzo et al. (2017) sostiene que resultaría provechosa la 

inclusión de medidas que incentiven el progresivo reemplazo de energías con base en 

combustibles fósiles por aquellas fuentes limpias, basadas en recursos renovables. 

Wlodarczyk y Mesjasz (2021) mencionan que los beneficios de la incorporación de energías 

renovables se pueden clasificar en tres grandes categorías: ambiental, social y económico, 

como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1 

Beneficios del uso de energías renovables 

ASPECTO BENEFICIOS 

 

AMBIENTAL 

Permite contrarrestar aquellos sistemas de energía, cuya fuente 

principal son los combustibles fósiles, reduciendo así las 

emisiones de CO2, de manera que haya menos contaminación.  

 

SOCIAL 

Su implementación ayuda al desarrollo tecnológico y al 

crecimiento de los distintos lugares donde es implementado, lo 

que contribuye a la cohesión territorial. 

 

ECONÓMICO 

Generadores de empleo. Sus costos de producción no varían 

constantemente como en el caso de las fuentes de energías 

tradicionales, por lo que son previsibles; además, se caracterizan 

por presentar independencia energética. 

Nota: Esta tabla muestra los beneficios de la implementación de energías renovables en tres 

aspectos, ambiental, social y económico. 
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2.2. Gestión ecológica 

Ahora bien, conociendo toda esta problemática sabemos que es muy necesaria la 

aplicación de estrategias mediante una gestión adecuada y eficaz, pero ¿qué se entiende por 

gestión? Thompson (2017) entiende la gestión como la herramienta que engloba fases de la 

administración donde se interactúa con todas las áreas de una empresa u organización con 

el fin de alcanzar los objetivos planteados. Por otro lado, ¿qué se entiende por ecología? 

Jiménez et al. (2017) describe a la ecología como la ciencia que estudia los procesos de los 

seres vivos en un ecosistema, su influencia e interrelación que tienen sobre el medio 

ambiente.  

Bajo esta perspectiva, se puede entender a la gestión ecológica como: una 

herramienta administrativa que interactúa con las diferentes partes de una organización con 

el fin de elaborar estrategias bajo la cual se analizan los diferentes procesos que 

interrelacionan a los seres vivos con su ecosistema y su influencia sobre el medio ambiente, 

teniendo como principal objetivo su seguridad y protección (Barbashova et al., 2019). 

2.2.1. Filosofías relacionadas a la gestión ecológica 

Asimismo, la gestión ecológica nace como un cambio de paradigma de la filosofía de 

gestión que antes imperaba, denominada filosofía productivista, la cual implica que el logro 

económico conseguido a través de los años nos sumergió en una crisis medioambiental (Blok, 

2021). El productivismo se ha caracterizado por una producción continua y constante, que 

requiere cada vez más recursos para poder mantener el crecimiento y la acumulación de 

riquezas. También, se ha generalizado la idea de que la abundancia material es el principal 

fin de la gestión humana, lo que nos ha llevado a rebasar los límites de la biósfera (Heikkurinen 

et al., 2021), manifestados comúnmente a través de un solo evento, el cambio climático (Watts 

et al., 2017). Por ende, se argumenta que la filosofía productivista en la gestión ha generado, 

en mayor medida, la crisis ecológica, lo que propicia un cambio en su enfoque. 

Sin embargo, existe otro tipo de filosofía que reconcilia a la naturaleza y al hombre: la 

ecología profunda, basada en conceptos integradores que resaltan el valor intrínseco de todos 

los seres de la biocenosis y en la necesidad de alimentar la diversidad cultural, ecológica y 

los sistemas de conocimiento (Akamani, 2020); incluso, pide cambios en la forma de vida 

actual y en la perspectiva económica de gestión empresarial y ambiental (Hernández y Muñoz, 

2021). En este panorama, la gestión ecocéntrica, que utiliza como fundamento a la ecología 

profunda, puede surgir como una alternativa, ya que desafía el conocimiento lineal y aislado, 
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así como, el dualismo de las relaciones entre el hombre y el medio ambiente; reconociendo a 

la humanidad solo como una parte de la naturaleza (Heikkurinen et al., 2021); es decir, el reino 

de los humanos no es superior o inferior a otro reino. Por lo cual, al colocar a la naturaleza en 

el centro de la discusión, esta invita a reflexionar acerca del entendimiento actual sobre las 

necesidades y las libertades del hombre que desafían a los sistemas ecológicos; además, 

cuestiona el papel que pueden desempeñar las empresas y los mercados en la búsqueda de 

un mejor modelo de sostenibilidad (Hernández y Muñoz, 2021). 

Así que, propuestas como reducir el ritmo de producción no serviría ya que, en un 

sistema en constante expansión, la cantidad de producción que se deje de efectuar se vería 

reemplazada por el consumo de otros recursos (Heikkurinen et al., 2021). De este modo, estas 

propuestas fueron concebidas bajo un paradigma productivista; por consiguiente, está 

pensada con un enfoque antropocéntrico, que conciben a los humanos y a la naturaleza como 

entes separados; manteniendo los mismos paradigmas utilitaristas de tratar de subyugar a la 

naturaleza y reducir la relevancia de las cosas de acuerdo a la satisfacción que le den al 

hombre (Akamani, 2020). Por lo tanto, la nueva gestión no debe ver a la reducción del ritmo 

como una panacea, sino debe buscar un cambio en la concepción de la naturaleza, el modo 

de producción y el consumo de recursos; y de esta manera lograr un cambio perdurable en el 

tiempo. 

2.3. Perspectivas de la implementación de energías renovables hacia una adecuada 

gestión ecológica  

El uso de las energías renovables puede reducir en 90% las emisiones de CO2 para 

el 2050 (The International Renewable Energy Agency [IRENA], 2020), por ello, es importante 

entender las fallas que se cometen actualmente para orientar nuevas actividades que 

reduzcan las emisiones de GEI (Eskander y Nitschke, 2021). Por consiguiente, las 

universidades podrían ejercer un importante papel en las sociedades ya que al desarrollar un 

sentido crítico y conciencia ambiental orientarán pequeños hábitos que generen un cambio 

(Leal et al., 2019). 

El cambio de energías convencionales a unas renovables también requiere de grandes 

inversiones como las que hacen los países desarrollados (Kim y Lee, 2021); pues ellos, 

mediante la coordinación del sector público y privado, han incrementado la investigación y el 

desarrollo sobre la tecnología verde para acceder y disponer de las fuentes de energías 

renovables (Ahmed et al., 2021). Sin embargo, un factor que podría retrasar la introducción 

de energías limpias en los países en vías de desarrollo son los costos altos, pues los 
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stakeholders no pueden asegurar el beneficio de los proyectos a largo plazo (Meng et al., 

2021).  

Actualmente, existe la necesidad de implementar e invertir en energías renovables, 

puesto que brindan beneficios socioeconómicos que conlleva una mayor seguridad 

energética, un crecimiento económico sostenible, oportunidades laborales, reducción de la 

contaminación, mejora de la salud y bienestar del ser humano (Can, 2017). Por ejemplo, al 

disminuir la contaminación también lo hacen las enfermedades, se promueve la calidad de 

vida (Landrigan et al., 2018) y se aprovechan los recursos propios de un país generando 

energía limpia, esto quiere decir que se evita la dependencia de otros países (Jakhar et al., 

2020).  

Sin lugar a dudas, primero será necesario ejecutar un estudio de los impactos 

económicos en el país que vaya a implementar las energías renovables, para así lograr una 

mejor adaptación y aceptación de políticas ecológicas (Reckien, 2018); en este sentido, 

resulta menester la preocupación de muchos gobiernos, los cuales ya se han trazado metas 

claras y han empezado con la creación de sistemas de apoyo para su ejecución (Balakrishnan 

et al., 2020). 

3. Metodología 

La metodología empleada para la elaboración del presente artículo fue la revisión 

documental de los principales aportes teóricos existentes en la literatura sobre energías 

renovables y gestión ecológica, con el fin de encontrar antecedentes que relacionen ambas 

variables pues es un tema que viene cobrando relevancia en las organizaciones. En primer 

lugar, se plantearon las siguientes preguntas de investigación: “¿Cuál es la situación actual 

de las energías renovables en la gestión ecológica?” “¿Qué beneficios proveen las energías 

renovables en virtud de una buena gestión?” las cuales sirvieron de guía para la exploración 

de la literatura en relación a los objetivos de investigación. 

Para ello, se recurrió a la búsqueda de diversos artículos científicos en bases de datos 

de alto impacto como Scopus a la que se accedió a través del servicio de biblioteca virtual 

que proporciona la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asimismo se usó Scimago 

Journal & Country Rank para la verificación de las revistas científicas empleadas. El periodo 

de búsqueda tuvo un rango desde de 2016 hasta el año 2021. 

La investigación se realizó a través de estrategias de búsqueda avanzada de 

información mediante palabras clave, términos relacionados, específicos y generales, 

operadores booleanos (AND, OR) y de texto, además de aplicar filtros de resultado de 
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búsqueda. Esta revisión tuvo como criterios de búsqueda los siguientes descriptores: 

("Energías renovables" OR "Renewable energy" OR "Energías limpias" OR "Clean Energy") 

AND ("Gestión ecológica" OR "Ecological management" OR "Gestión ambiental" OR 

"Environmental management"); los cuales fueron combinados de distintas maneras al 

momento de la búsqueda de información. 

Cabe resaltar que, para la recopilación de artículos científicos se seleccionaron 

aquellas revistas que se encuentran entre los cuartiles 1 y 2 para denotar su importancia en 

el área, dándonos como resultado 60 artículos de investigación, correspondientes a 19 

revistas del primer cuartil (Q1) y 11 revistas del segundo cuartil (Q2). A continuación, en la 

Tabla 2 se muestra un resumen de la metodología aplicada para la investigación. 

Tabla 2 

Resumen de la metodología aplicada 

 
Preguntas de 
investigación 

“¿Cuál es la situación actual de las energías renovables en 

la gestión ecológica?” “¿Qué beneficios proveen las 

energías renovables en virtud de una buena gestión?” 

 

 

Búsquedas relacionadas 

Energías renovables Gestión ecológica 

Nuevas fuentes energéticas, 

cambios de fuentes 

energéticas, tecnologías con 

mayor sostenibilidad, 

transición hacia las energías 

renovables, contribución de 

las energías renovables 

Gestión empresarial filosofía 

de la gestión, gestión 

ambiental, conciencia 

ecológica ecología profunda, 

defensa de la ecología 

 

Periodo de selección Año 2016 – 2021 

Base de datos Scopus 

Criterio de selección Revistas en Q1 y Q2.  Idiomas en inglés y español 

 

4. Resultados de la revisión 
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Durante la última década, los estudios y actividades científicas que involucran el 

manejo y la preservación del medio ambiente se han incrementado notoriamente (Paul et al., 

2021), pues gran parte de las discusiones que emergen, giran en torno a la rentabilidad que 

pueden ofrecer los nuevos modelos de gestión ecológica, permitiendo que los consumidores 

sigan disfrutando de los productos y servicios de igual o mayor calidad (Stojanovic, 2019). 

La Unión Europea establece objetivos de desarrollo de energía renovable, según los 

cuales se proyecta que la proporción en el consumo de esta energía alcanzará el 27% para 

2030 países como Suecia, Finlandia, Portugal, Dinamarca, Alemania y Francia lideran la 

producción e implementan más el uso de energías limpias en el continente Wang y Wang 

(2018) (Elavarasan et al., 2020). 

Los países de Latinoamérica y el Caribe también las están usando, pero depende 

mucho de la geografía y otras características de su país (Santos et al., 2021; Tee et al., 2021), 

porque gran parte de los proyectos de energía renovable requieren altos costos, tecnologías 

competitivas y tiempos de recuperación más largos para el retorno de la inversión (Chen et 

al., 2021). Las energías renovables representan el 56% de las energías totales de esta región 

(Santos et al., 2021). En el ámbito nacional, según el Decreto Legislativo N°1002 se 

promociona la inversión para la generación de electricidad, con el uso de energías renovables, 

donde se incluye biomasa, eólico, solar, geotérmico y mareomotriz. 

Durante el 2020, la implementación de energía renovable a nivel mundial aumentó un 

3% con respecto al año anterior para la generación de electricidad, teniendo una mayor 

proporción la energía hidroeléctrica (Tingting et al., 2021), donde el aumento de capacidad de 

la energía solar y eólica fueron factores claves para este crecimiento. Ese mismo año, según 

el “Récord Mundial de Capacidad Energética Renovable en 2020” realizado por IRENA (2021), 

China y Estados Unidos fueron los países que presentaron mayor crecimiento en cuanto a 

este tema. De acuerdo a este reporte China es el mercado de energías renovables más 

grande del mundo, el cual agregó 136 GW (Gigavatio). En cuanto a Estados Unidos, se 

instalaron 29 GW el año pasado, un 80% más que el 2019. África, presentó un crecimiento de 

2,6 GW más que el 2019; Oceanía aumentó en 18,4%, siendo un mercado de rápida 

expansión, aunque a nivel mundial su capacidad es baja y presenta cambios solo en Australia 

(International Energy Agency [IEA], 2021).  

Por otro lado, en cuanto a la implementación de modelos de gestión ecológica, estos 

deben estar basados en los conocimientos científicos y al mismo tiempo en los objetivos 

sociales de cada parte que lo implementa (Schuwirth et al., 2019); los factores políticos, 

económicos, técnicos y sociales juegan un papel crucial para su desarrollo (Liobikienė et al., 
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2021). Algunas de las prácticas de gestión adoptadas incluyen principalmente a la recopilación 

de información ambiental, desarrollo de soluciones ambientales; manejo de los asuntos 

ambientales de conformidad con la ley (Zhang et al., 2019); en general estas tienen el fin de 

la protección y promoción de la estabilidad en el ecosistema (He et al., 2018). 

Este modelo de cambio está sucediendo a nivel mundial, los países de Occidente 

muestran grandes avances, pues cuentan con un sistema de legislación ecológica eficaz; con 

altos impuestos a las empresas que contaminan el medio ambiente y altos precios de materias 

primas importadas (Kopnina, 2021). En los países nórdicos, Costa Rica, Uruguay, México y 

Chile; intentan modificar la estructura de sus legislaciones, ya sea por razones económicas, 

sociales o ambientales (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2021). 

Según Nascimento et al. (2019), quienes elaboraron el informe CCPI (Climate Change 

Performance Index) del 2021, que evalúa el desempeño de los países según cuatro 

categorías: emisiones de GEI, energía renovable, empleo de la energía y política climática. 

Se determinó que ningún país cumple eficazmente estos índices para lograr una clasificación 

general de “muy alta”, por lo cual, los tres primeros puestos permanecen vacíos. 

Suecia fue el país con mejor desempeño en este ranking, cuarto lugar, obteniendo 

altas calificaciones por su reducción en las emisiones de GEI, observándose una disminución 

de casi el 54% de estas (Lamb et al., 2021) y siendo uno de los países de la Unión Europea 

con una proporción alta del implemento de energías renovables (Nascimento et al., 2019). 

El Reino Unido ocupa el quinto lugar, es uno de los países que destaca por la 

considerable asignación de presupuesto al cuidado ambiental; además, planea establecer un 

esquema nacional de fijación de precios del carbono (Organisation for Economic Co-operation 

and Development [OECD], 2018), el gobierno actúa de acuerdo a las investigaciones 

científicas, su sistema ofrece una base sólida para un mayor progreso y gestión ecológica 

(Nascimento et al., 2019)  

En el sexto lugar se encuentra Dinamarca, a principios de 2020, el parlamento aprobó 

una ley que reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero del país en un 70% con 

respecto a su producción para 2030 (BBC, 2020) y lograr emisiones netas cero para el 2045, 

asimismo es un gran contribuyente al Fondo Verde para el Clima (Ministerio danés de Clima, 

Energía y Servicios Públicos, 2019). 

Otro país que destaca en la gestión ecológica es Nueva Zelanda, que posee una ley 

que requiere a las compañías de seguros a gran escala, revelen los riesgos ambientales 

potenciales a sus inversionistas (Bollard et al., 2021; Wehi et al., 2019). Actualmente, este 
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país tiene una legislación vigente para lograr la neutralidad de carbono a 2050 (Narassimhan 

et al., 2018).  

Por otro lado, Noruega tiene una de las mejores calidades de aire de Europa, entre 

2008 y 2018 (Bevanger, 2019) el país fue un donante destacado del Fondo Amazonas de 

Brasil, solicitando que se detenga la deforestación en la Amazonía para seguir apoyándolo 

(Sarkodie y Strezov, 2019). 

5. Discusión 

En base a la información recopilada y presentada, se contrastó y analizó el impacto de 

las energías renovables en el fomento de una eficaz gestión ecológica. En este sentido, queda 

claro que en el contexto y realidad social que vivimos actualmente, las energías renovables 

se han convertido en instrumento vital para mitigar los perjuicios ambientales que se agravan 

día a día con la contaminación. En esta línea, es necesario que las políticas, estrategias y 

proyectos tomen en cuenta la gestión ecológica, es decir, ser lo más amigable posible con 

nuestro ecosistema. 

Desde la creación de la Agenda 2030 muchos países han tratado de hacer lo posible 

por reducir sus niveles de emisión de GEI, sin embargo, no solo hace falta un mecanismo de 

adaptabilidad sino el fomento de energías renovables y políticas que puedan respaldarlas 

frente a los sistemas que hoy en día priorizan el aspecto económico (Ali Shah, 2021).  

En términos generales, se sabe que la contaminación ambiental es manifestada por la 

intervención de agentes externos, estos modifican las condiciones naturales y afectan a los 

seres vivos del ecosistema en el cual intervienen. Bajo esta línea, Patwa et al. (2021), 

concuerdan en que el sistema actual, caracterizado por ser incompatible con un desarrollo 

sostenible, no permitiría un crecimiento a largo plazo, puesto que, los intereses comerciales 

se han priorizado por encima de las políticas ambientales generando que las constantes 

emisiones de GEI, provoquen una mayor concentración de estos agentes contaminantes en 

la atmósfera, y por consecuencia la constante aparición de fenómenos meteorológicos, climas 

cada vez más extremos, incendios forestales (Arciniegas, 2021), inundaciones (CNN, 2021; 

Müller, 2021), olas de calor (Gard y Garrett, 2021; Pacho, 2021), etc. La alteración del medio 

ambiente perdurará hasta que realmente se tomen acciones que puedan contrarrestarlas, de 

no ser así, el daño será inminente e invariable (Wang et al., 2021). 

Los agentes contaminantes producidos por los seres humanos son realmente el mayor 

peligro para el planeta, generando una disensión en nuestra comunidad, ya sea porque; 

algunos buscan el bien colectivo sin afectar a ningún ser o a la naturaleza y muchos otros 
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ambicionan poder y confort mientras explotan y mal usan los recursos naturales causando un 

desequilibrio en el ecosistema. De este modo, habría que transformar los modelos de gestión 

antropocéntricos, que valoran a otras formas de vida en medida que son valiosos si dan 

bienestar y generan riquezas para los humanos (Vlasov, 2019), a uno en que la naturaleza 

esté en el centro; para la regeneración y protección de los ecosistemas (Hernández y Muñoz, 

2021). Para la implementación de estas, las políticas públicas pueden ser una herramienta 

muy importante para enrumbar hacia este enfoque. 

Sin embargo, uno de los problemas más críticos a nivel institucional son los escasos 

enfoques ecológicos de las políticas de gobierno para mitigar los factores internos y externos 

que fomentan el uso de energías contaminantes. En este sentido, es precisa la crítica de 

Barragán et al. (2019) donde menciona que la lenta introducción de las tecnologías 

sostenibles se da por mantener los combustibles fósiles, la inexistente inversión tecnológica 

y por la falta de conocimiento y actitud ambiental de los ciudadanos. Esto ha llevado al planeta 

a un panorama en el cual la humanidad afronta el mayor desafío de este siglo, el cambio 

climático (Santos et al., 2021). 

Los sistemas energéticos actuales son el resultado de muchos años de desarrollo, 

según Elzinga y Foster (s.f.) las energías utilizadas basadas en combustibles fósiles 

actualmente representan más del 80% de la energía a nivel mundial, por ello cambiar este 

modelo tradicional no será nada sencillo, pues se requiere la concentración de esfuerzos de 

los países económicamente desarrollados y en vías de desarrollo, a fin de promover el uso de 

energías renovables, las cuales son consideradas como el punto más importante en la agenda 

del cambio climático y crecimiento económico (Sher et al., 2021). Para lo cual resulta 

necesario enfocarse en un desarrollo tecnológico que permita la educación social y las 

actividades locales y regionales que integren continuamente proyectos hacia la transición 

energética. 

La protección de las energías renovables, impulsada básicamente por una nueva 

perspectiva de conciencia y gran presión social, nos trae posibilidades económicas vastas que 

propician la participación de nuevos mercados, por lo cual, la gestión ecológica resulta 

atrayente, es decir, estas medidas proteccionistas ambientales no son solo positivas por sí 

mismas sino, también traen una gran rentabilidad tanto económica como social (Ayadi et al., 

2020). Pero, si tomamos en cuenta la constante alza del precio del petróleo, un mayor 

desarrollo de la tecnología e investigación y la práctica de la responsabilidad social, 

implementar la gestión ecológica y las energías renovables será un proceso más accesible. 

Ahora bien, la inversión en energías limpias es una cadena, primero se reducen las emisiones 

76



Revista de Investigación Valor 
Agregado 
 
 
 
  2021: 8(1),1 -18 

y luego se implementa la tecnología verde, las cuales ralentizan la producción de combustibles 

fósiles y por tanto el consumo de contaminantes, que conlleva a una reducción significativa 

de los costos sociales (Evans, 2021). 

De igual manera, es necesaria la innovación e iniciativa en el uso de nuevas energías 

que puedan ser sostenibles y no causen mayor daño al medio ambiente. La innovación de la 

que se hace mención, aumenta la diversidad de soluciones y permite propagar a cualquier 

lugar de acuerdo a su geografía (IRENA, 2021), en pocas palabras, es primordial el desarrollo 

de distintos tipos de energías renovables para cada lugar dependiendo de sus características. 

Se hace indispensable la inserción de los controles necesarios ya que sin ellos la economía 

colapsaría (Jurasz et al., 2020).  

Mientras que los países desarrollados van aprovechando las energías renovables en 

su mayoría, los países latinoamericanos aún se encuentran en pleno proceso de introducción 

de estas energías limpias pues implican altos costos, infraestructura, políticas 

gubernamentales y educación cívica (Ferasso et al., 2020); así se ve reflejado en nuestro país, 

pues a pesar de que Perú cuenta con un 40% de posesión de agua (51 cuencas hidrográficas) 

lo que lo convierte en una potencial fuente para desarrollar las energías renovables y con 

acuíferos que constituyen las reservas de agua en el subsuelo, relevantes para hacer frente 

a la desglaciación de la cordillera andina; Lucas et al. (2020) menciona que aún no se dialoga 

acerca del empleo de las energías renovables en el país y las organizaciones tampoco 

incluyen a la gestión ecológica como prioridad en su planeamiento estratégico. 

En este sentido, el papel de las empresas resulta fundamental, pues deben plantearse 

como visión: la gestión ecológica, ya que a largo plazo debemos sumar estrategias para 

apoyar al planeta y no solo tener un enfoque productivo y contaminante. Bajo este contexto, 

se generará una ventaja competitiva sobre otras organizaciones así como la fidelización de 

los stakeholders (Govindan et al., 2020). Lo cual concluye en que existen dos posibles 

estrategias para que las organizaciones hagan frente al cambio climático: la mitigación, es 

decir, reducir la emisión de los GEI; y la adaptación, contribuir a que los efectos negativos 

disminuyan. 

6. Conclusiones 

Por lo explorado en el presente artículo sobre las energías renovables y la gestión 

ecológica, hemos llegado a las siguientes conclusiones:  

Nuestro planeta se ha visto envuelto en una dura encrucijada a causa del desarrollo y 

peligro generado por las actividades que usan energías no renovables. Por estas razones, la 
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implementación de energías limpias brindaría un costo beneficio muy significativo para hacer 

frente al ingente uso de energías provenientes de combustibles fósiles y mitigar los problemas 

que hoy en día nos aquejan. 

Así, la introducción de energías renovables en las distintas naciones viene 

desarrollándose de manera incipiente, siendo los más resaltantes los países desarrollados 

pues poseen los recursos necesarios y prácticas gubernamentales que facilitan y promueven 

su implementación. Como son los casos de Suecia, Reino Unido o Dinamarca, que son países 

donde se logró mitigar las emisiones de GEI en más del 40%. Asimismo, también son naciones 

que implementan bajo una minuciosa legislación parámetros para las industrias y sus 

contaminantes así como también un presupuesto considerable para el cumplimiento de los 

objetivos y estrategias. 

En cuanto a los países latinoamericanos, es vital asegurar su preparación para la 

transición hacia las energías renovables en cuestión de infraestructura, compromiso del 

gobierno y de las organizaciones, además del factor socioeconómico que haga posible su 

ejecución. Pues si bien se han encontrado investigaciones que los vinculan a la gestión 

ecológica aún se carecen de legislaciones que acompañen su ejecución; no obstante, se 

puede prever que estas formarán parte de nuestra cotidianidad en un futuro próximo, pues se 

observa una mayor adopción en la región. 

Finalmente, el análisis cubierto nos brindó una nueva perspectiva sobre nuevas 

tecnologías verdes, dando énfasis en la gestión ecológica asociada a las energías renovables, 

para así lograr que los sistemas de producción inicien una conducción ecológica a través de 

políticas gubernamentales en el aspecto económico, ambiental y social.  
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