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RESUMEN 

Este artículo analiza y reflexiona sobre la universidad, su misión formadora y su 

consecuente producción de conocimiento. Estas funciones obligan a la universidad (y a 

los que forman parte de ella), a que acreciente y redirija sus actividades sustantivas 

(docencia, extensión e investigación) hacia la búsqueda de un conocimiento innovador 

para entender y dar respuestas a las dificultades relacionadas, entre otros aspectos, con 

la problemática medioambiental de la sociedad donde está inmersa.  En la búsqueda de 

dar respuestas a esta situación, la universidad, debe asumir nuevos roles que a la vez le 

plantean una serie de retos: la necesidad de evaluar el impacto ambiental que el 

desarrollo de sus funciones acarrea, la implantación de la educación ambiental en el 

currículo universitario y la institucionalización del compromiso ambiental de las 

universidades.  Esta situación le demanda a éste la adopción de estrategias que le 

permitan ser pertinente académicamente e investigando, sin dejar los principios que 

fundamentan la docencia universitaria. En consecuencia, con lo planteado, se 

mencionan algunos retos a los que se enfrenta la universidad, que es una institución 

educativa, que por sus particularidades únicas de institución formadora y generadora de 
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conocimiento, la convierten en una organización social-educativa invaluable para 

impulsar proyectos y actividades que inciten a un cambio progresivo de quienes la 

conforman y poder actuar de forma responsable ante el medio ambiente 

Palabras clave: Medio ambiente, universidad, educación ambiental, evaluación, 

impacto ambiental, institucionalización, compromiso ambiental. 

  

ABSTRAC 

This article analyzes and reflects on the university, its formative mission and its 

consequent production of knowledge. These functions oblige the university (and 

those who are part of it), to increase and redirect its substantive activities (teaching, 

extension and research) towards the search for innovative knowledge to understand 

and respond to the related difficulties, among other aspects, con the environmental 

problems of the society where it is immersed.   In the search to provide answers to 

this situation, the university must assume new roles that pose a series of challenges 

to: the need to evaluate the environmental impact that the development of its 

functions entails, the implementation of environmental education in the university 

curriculum and the institutionalization of the environmental commitment of 

universities.  This situation dictates to him the adoption of strategies that allow him to 

be relevant academically and researching, without leaving the principles that 

underpin university teaching. Consequently, with what has been proposed, some 

challenges are mentioned to which the university is faced, which is an educational 

institution, which due to its unique particularities of a training and knowledge-

generating institution, make it an invaluable social-educational organization to 

promote projects and activities that incite a progressive change of those who make it 

up and power.  act responsibly towards the environment 

Key words: Environment, university, environmental education, assessment, environmental 

impact, institutionalization, environmental commitment. 
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INTRODUCCIÓN 

En palabras de Giner de los Ríos, escritas en 1902 (cómo se citó en Simancas y 

García, 2017), la universidad, en su declaración de principios, es ante todo un 

concepto histórico, una institución, que, por su esencia, se debe adaptar a los cambios, 

porque con el transcurrir del tiempo, ha variado su naturaleza y funciones.  Esto ha 

sido así, no sólo para internalizar los valores de la sociedad a la que sirve, sino 

también, garantizar su propia supervivencia. 

Al ser concebida así la universidad, debe ser una institución que entrara 

decididamente en el interior de los procesos históricos de transformación, y que debe 

aportar elementos para entender la realidad, para transformarla, de una forma que se 

puede llamar “universitaria” (Sols. 2016). 

Márquez et al., (2017), está de acuerdo con estos señalamientos, afirmando que, en la 

actualidad, la universidad, se encuentra en una disyuntiva, por un lado, se enfrenta a 

una realidad que transforma los modos de organización social, política y educativa.  

Por otro lado, esta institución es heredera de un capital fundamental, cultural e inédito 

de la historia de la humanidad y también, la diversidad y multidisciplinariedad de 

conocimientos especializados, que allí se generan y que, al estar disponibles, habilitan 

al desarrollo de estrategias que pueden promover nuevas reflexiones, una mayor 

equidad social y ambientes más democráticos (Espinosa y Diazgranado, 2016).  

Por otra parte, resulta evidente que la sociedad (a la que la institución universitaria se 

debe), afronta serios problemas ambientales y socioeconómicos, que solo han sido 

parcialmente contrarrestados por el desarrollo vertiginoso del conocimiento, la 

informática y la tecnología (Rizo-Mustelier et al., 2017).  Sin embargo, sigue siendo 

una meta alcanzar el desarrollo sostenible (Villamandos et al., 2019), y a partir de 

esto, no sólo analizar el papel de la universidad en ese proceso, sino también 

reconocer la necesidad que existe de presentar diferentes alternativas para que esta 

conservación y producción de conocimiento, puedan aportar a la sostenibilidad e 

impacte lo menos posible al medioambiente (Franco et al., 2017).   

Estos planteamientos hacen suponer, que la universidad, debe convertirse en sinónimo 

de buenas prácticas ecológicas y que su quehacer, debe estar dirigido contribuir a la 

preservación del medioambiente, reconociendo su papel primordial como principal 

fuente de verdad científica y centro del saber (Rizo-Mustelier et al., 2019), abordando 

su labor desde una mirada sustentable.  Para esto, se hace necesario, además, darle un 

particular énfasis del desarrollo sostenible y ecológicamente sustentable, aspectos que 

ocupan el centro de las preocupaciones en el mundo actual (Franco et al., 2017).   

Esta preocupación se debe en gran medida a que el deterioro ambiental ha llegado a 

límites insospechados, (Garcés et al., 2018, Albareda-Tiana et al., 2017), de ahí que se 

haga necesario pensar en la búsqueda de soluciones, para que desde el quehacer 

universitario (docencia, investigación y extensión), se pueda contribuir a disminuir los 

impactos provocados por el hombre en su relación naturaleza-sociedad y a minimizar 

el impacto de ese quehacer en el medio ambiente (Espinosa y Diazgranado, 2016). 

La protección del medio ambiente y la orientación hacia un desarrollo económico y 

social sustentable es una de las responsabilidades más importantes de los sistemas 
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educativos.  Además, que en las universidades están los futuros profesionales que se 

multiplican en las entidades e instituciones (ámbito de trabajo) y en la comunidad en 

general, por lo que constituyen actores protagónicos en esta gran tarea (Garcés et al., 

2018; Franco et al., 2017; Albareda-Tiana et al., 2017), de perfilar identidades y 

vínculos con lo ambiental (Cuadra et al., 2017).  

Estos autores vienen sustentando la necesidad de que la universidad plantee nuevos y 

diferentes requerimientos culturales para el aprender, conocer y construir 

protagonismo frente a los dilemas ambientales.  Al respecto, la multiplicidad de 

situaciones y conflictos ambientales emergentes, globales y locales, reclaman de 

nuevas conceptualizaciones, creatividad metodológica y solidaridad cognitiva para la 

indagación para establecer métodos e indicadores de evaluación que permitan 

identificar de forma objetiva avances o retrocesos en la búsqueda de la sostenibilidad 

ambiental (Muñoz-Pedreros, 2014).   

En la búsqueda de esa sostenibilidad, las empresas, entre ellas, las educativas, se han 

propuesto crear un sistema de gestión ambiental, concepto, que, desde el ámbito 

internacional, se define como: 

 […] aquellos elementos (procesos, procedimientos y métodos) mediante los 

cuales una empresa planea, ejecuta y controla las actividades que están 

encaminados a dar respuesta a unos objetivos planteados desde el contexto de la 

conservación y un manejo adecuado del medio ambiente en que se refleje el 

desarrollo sostenible (Toro et al., 2013, p. 53). 

Resulta evidente, entonces, que la universidad, debe encaminar sus esfuerzos hacia la 

identificación del impacto ambiental que caracteriza la ejecución de la actividad y los 

servicios que en ella ocurren (Reyes-Chapman y Ochoa-Ávila, 2019).  Incluyendo, no 

sólo, la identificación de estos aspectos e impactos ambientales, sino también la 

valoración, de los mismos, las medidas ambientales destinadas a la prevención, 

corrección, restauración y compensación de aquellos calificados como negativos, el 

marco jurídico que los regula, los objetivos y metas para la atención de las medidas 

(Mora-Barrantes et al., 2016, Hernández y Pascual, 2018). 

Es por lo antes señalado que el propósito de este artículo es analizar las perspectivas 

que presentan ciertos sobre la importancia de la evaluación y los retos y tendencias en 

este sentido, así cómo que sostienen los autores sobre índices y normas que establecen 

indicadores  

II. DESARROLLO 

Con la creación del Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales 

(CIFCA) en 1975, se marca el punto de partida del interés de la educación superior 

por las cuestiones ambientales.  Esta organización implementó una serie de 

seminarios e incentivó las publicaciones con la temática ambiental.  Otras iniciativas, 

con relación a cómo ligar el binomio universidad-medio ambiente, fueron el 

Seminario sobre Ciencia, Investigación y Medio Ambiente, convocado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 1982 

(Bogotá), y el Panorama de los Estudios Superiores Medioambientales en América 

Latina (1977) (González et al., 2015).  Posteriormente, el Seminario sobre 

Universidad y Medio Ambiente dio continuidad a estas iniciativas, enfatizando el 

importante papel que desempeñan las universidades en los procesos de desarrollo de 
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la región y, por lo mismo, el imperativo de vincular a la educación superior con la 

problemática ambiental (Vilches y Gil, 2012). 

En la búsqueda de la sostenibilidad ambiental y de la formación de una ciudadanía 

que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades, conductas y las 

actitudes necesarias para una convivencia armónica entre los seres humanos, su 

cultura y su medio circundante (Muñoz-Pedreros, 2014), la universidad, se enfrenta a 

una serie de retos entre los cuáles se puede señalar:   

• Marcar una ruta hacia una gestión ambiental de calidad. 

En términos generales, la gestión ambiental de la organización debe incluir: 

la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 

para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día los 

compromisos en materia de protección medioambiental que suscribe la 

organización (Rey, cómo se citó en Vera y Cañón, 2018, p. 87). 

Holguín (2017), manifiesta, que, en el contexto de la educación superior para hacer 

efectiva la formación y la gestión ambiental universitaria, se debe considerar aspectos 

como:  

a) la interdisciplinariedad y la transversalidad, para una formación y gestión 

ambiental con sentido; b) la participación desde la perspectiva de la 

concertación de todo universitario; c) la interculturalidad como un proceso de 

inclusión; d) la gestión y formación ambiental con enfoque de responsabilidad 

social ambiental y el desarrollo sustentable; e) el contexto universitario como 

un espacio de interacción, investigación y aprendizaje medio ambiental; f) la 

investigación, eje fundamental de la formación y gestión ambiental 

universitaria (p. 22).  

Las particularidades únicas de la universidad como institución formadora y 

generadora de conocimiento, la convierten en una organización social-educativa 

invaluable para impulsar proyectos y actividades que inciten a un cambio progresivo 

de quienes la conforman, para actuar de forma responsable ante el medio ambiente, 

tomando en consideración que las generaciones futuras no gozarán de las distintas 

bondades que en la actualidad ofrece la naturaleza (Espinosa y Diaz Granado, 2016).  

Aunado a esto, Ochoa y Hidalgo (2016), sostienen que las universidades 

latinoamericanas, aún tienen una tarea pendiente con impregnar, dentro de sus 

funciones sustanciales, la gestión ambiental, coadyuvando a crear conciencia 

mediante el involucramiento del cuerpo de docentes, personal administrativo, y al 

resto de la comunidad universitaria y sumarla, así, al desarrollo de buenas prácticas 

medio ambientales (Holguín, 2017).   

Ante esta realidad, es necesaria la transformación universitaria, motivada entre otras 

cosas a que algunas carecen de estrategias para prevenir, reducir y eliminar el impacto 

ambiental negativo que se deriva de su propia actividad institucional (Manzano, 

2017).  Además, esto se transforma en un problema ético, por la falta de coherencia 

entre la producción científica y tecnológica que apunta a resolver situaciones con 

criterios de sostenibilidad y lo que se hace al interior de las instituciones, donde es 
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necesario “implementar acciones que mitiguen los impactos negativos que generan en 

el cumplimiento de sus procesos misionales” (Monroy et al., 2018, p. 42).  

• Evaluación ambiental: una necesidad urgente. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU), propone en la Agenda de Desarrollo 

Sustentable para el 2030 a favor del planeta, que se identifique los objetivos y metas 

relacionadas con las labores que realiza la organización y cuáles de esas actividades 

que está generando efectos negativos ambientales (Arzate y Arzate, 2019).  Entre 

otros: por el uso ineficiente de recursos y la generación de desechos (Juan, 2017).  Por 

lo que es necesario aplicar modelos de evaluación internacionales y nacionales, 

establecer indicadores, tendencias que se han sido desarrollados en los últimos años 

para confirmar el rendimiento sustentable (evaluación ambiental) de la institución; 

enfatizando, que áreas provocan mayor contaminación, para minimizar situaciones 

que agraven la problemática medio ambiental (Arzate y Arzate, 2019).  

Identificar el impacto ambiental en el ámbito de los espacios educativos permite la 

caracterización, el control, la gestión, el manejo y la evaluación, para poder manejar 

de una forma preventiva manejo el impacto ambiental en los centros educativos (Juan, 

2017).  Esteo se ha es una prioridad que debe tener atención inmediata, ya que con 

frecuencia los entornos adyacentes a estos son sujetos a la influencia de factores 

ambientales, demográficos, económicos y socioculturales, los cuales de manera 

directa e indirecta influyen en el bienestar de los actores sociales de las instituciones 

educativas 

Como parte de un proceso que Sáenz et al., (2019), llama “ambientalizar la 

universidad”, se hace necesario realizar evaluaciones ambientales, que ayudan a poner 

de manifiesto aspectos muy relevantes en cuanto a la sostenibilidad general de los 

campus, la percepción de los universitarios hacia el aspecto ambiental, pero, sobre 

todo, este proceso ayuda a orientar las acciones que se deben desarrollar en pro del 

ambiente (Felipe, 2019).  

Además, es necesario señalar que la evaluación ambiental, provee, a las autoridades 

universitarias,  encargadas de la toma de decisiones, información confiable, válida, 

pertinente y actualizada, sobre la: 

[…] identificación y valoración de los impactos potenciales de proyectos 

respecto a los componentes físicos, químicos y biológicos, culturales, 

económicos y sociales, con el fin de que mediante la planificación y la correcta 

toma de decisiones se desarrollen aquellas actuaciones más compatibles con el 

medio ambiente (Mora-Barrantes et al., 2016, p. 134). 

Al respecto, Méndez, (2017), sostiene que el estudio, análisis, gestión y prevención de 

impactos ambientales en instituciones educativas, están directamente vinculados con 

la implementación de acciones teórico-prácticas y estrategias para fomentar la 

creación de organizaciones seguras y saludables. 

• Integración de la educación ambiental al currículo universitario: eje transversal 

o asignatura obligatoria? 

La problemática del medio ambiente y la posibilidad de buscar soluciones, han 

llevado, desde hace tres décadas, a nivel mundial, a la incorporación de la educación 

ambiental como un instrumento que guíe a los sistemas educativos en su proceso de 
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construcción del conocimiento y de formación de un ciudadano capaz de crear un 

compromiso con el medio ambiente (Ortega, 2018).  

Así concebida, la importancia de la educación ambiental en nivel superior, radica en 

la transformación de los sujetos sociales que participan del proceso de enseñanza 

aprendizaje a modificar o instar nuevas actitudes pro-ambientales (Fuentealba, 2014), 

por lo que la formación universitaria debería contribuir a la comprensión y solución 

de temas ambientales complejos a escala nacional, local y regional. Para ello es 

necesario diseñar, gestionar e instrumentar programas de Educación Ambiental que se 

incluyan en el diseño curricular y que articulen contenidos académicos en la 

formación universitaria (Mendoza et al., 2019). 

Actualmente, la educación ambiental se concibe como una forma para transitar hacia 

el desarrollo sustentable, mediante la prevención y control de los problemas 

ambientales, dirigida al mejoramiento del nivel de vida de todos los ciudadanos, 

promoviendo conductas pro-ambientales (Rodríguez-García, et al., 2018).  Por lo 

tanto, debe ser acogida oficialmente dentro del sistema educativo superior, como una 

dimensión fundamental, que impregne su estructura, contenidos, enfoques, prácticas, 

legislación, normatividad, gestión y financiamiento, entre otros (Villamandos et al 

2019) y no solo como un eje transversal.   

Sin embargo, hasta estos momentos, se ha visualizado esta temática como un referente 

que llega de manera externa al desarrollo del currículo universitario (Rodríguez-

García et al, 2018) y que en el mejor de los casos, hay que ubicar en algún lugar o de 

algún modo en este nivel educativo, sin apreciar que dentro de la universidad, debe 

ser uno de los planteamientos fundamentales de una estrategia amplia y profunda en 

búsqueda de un futuro sostenible (Ariza y Rueda, 2016), especialmente, porque es una 

situación que desborda los límites institucionales y se impone como una de las 

necesidades primordiales en la actualidad, por lo que resultaría interesante abordar la 

crítica situación socio-ambiental contemporánea, en este caso desde el ámbito 

educativo superior (Rodríguez-García et al., 2018). 

• Institucionalización del compromiso ambiental de las universidades. 

Sáenz et al., (2017), señala que no sólo es necesario ambientalizar la universidad, sino 

darle un carácter institucional a lo ambiental, cubriendo todas las acciones en pro del 

ambiente y que deben ser propuestos desde las funciones básicas de una universidad: 

formación, investigación, extensión y proyección social.  Cuando se incorpora el 

“concepto de “institucionalizar”, se hace referencia a convertir algo en corporativo, es 

decir que genere compromisos desde el nivel directivo, permeando todos los espacios 

y, por ende, todas las funciones sustantivas de una institución de educación superior” 

(p. 190). 

Al institucionalizar lo ambiental, Méndez (2017), señala que resultaría expedita la 

transmisión de información y la concientización sobre la existencia de formas 

alternativas que instituyan otro tipo de acciones hacia lo ambiental, modificando lo 

que hasta ahora se ha tenido en la relación universitario/ambiente. Porque este 

proceso, convierte en un eje central lo ambiental, en sus formas organizativas, en la 

toma de decisiones, en la creación de vínculos entre los miembros, en el 

reclutamiento, en la coordinación de acciones conjuntas que forja una red 

internacional y/o nacional con organizaciones ambientalistas, y en las estrategias de 
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difusión de información, de acciones localizadas y planteando objetivos 

ambientalistas institucionales (Sáenz et al., 2017; Holguín, 2017). 

Holguín (2017), sostiene que para institucionalizar el aspecto ambiental y que éste 

permee en todas las funciones sustantivas de la universidad, es necesario establecer 

criterios que se consideran primordiales para integrar en cada uno de los 

componentes, programas, subprogramas, líneas y proyectos con los fundamentos 

básicos de la dimensión ambiental en la educación superior.  Ya que por tradición el 

tema ambiental, ha sido planteado por sectores específicos que han ideado, elaborado 

y planteado diversas propuestas e iniciativas para involucrar el sector educativo, 

dando como resultado que la institucionalización ha sido concebida como insertar la 

educación ambiental en el currículo de ciertas carreras universitarias (Gallardo et al, 

2017), lo que se ha convertido en tema preocupante en un contexto educativo 

formador, por lo que hay que traspasar el aspecto ambiental “a las aulas bajo una 

perspectiva de formación profesional”. (Arnouil, 2018, p. 5). 

III. CONCLUSIONES 

En la búsqueda de dar respuestas concretas a su entorno, la universidad del siglo XXI, 

se debe reformular a través de un replanteamiento de sus estructuras y de sus políticas 

sustantivas, en función de los que la sociedad demanda.  Para ello es necesario 

conocer la cultura, el impacto y las estrategias necesarias para abordar la problemática 

medioambiental, con la finalidad de reflexionar y poder tomar acciones para 

transformarla, así impulsar la gestión universitaria responsable con el planeta y con 

las futuras generaciones. 

En la actualidad la gestión ambiental de la universidad se encuentra en una 

encrucijada, por lo que es necesario asumir retos y oportunidades en cuanto a aspectos 

relevantes como: la evaluación del impacto ambiental, la asunción de la educación 

ambiental como una asignatura obligatoria dentro del currículo universitario, y no 

sólo como eje transversal y la institucionalización del compromiso ambiental. 

Esto debe ser así, ya que la universidad es una institución educativa, que, por sus 

particularidades únicas de institución formadora y generadora de conocimiento, la 

convierten en una organización social-educativa invaluable para impulsar proyectos y 

actividades que inciten a un cambio progresivo de quienes la conforman, para poder 

actuar de forma responsable ante el medio ambiente. 
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