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Resumen

En la actualidad, es evidente la importancia que la sociedad brinda  a la protección del ambiente; las organiza-
ciones educativas, como agentes investigadores y formadores de profesionales no son ajenas a esta protección 
y son en estas organizaciones donde se debe priorizar la concepción de amigabilidad con el medio ambiente, al 
realizar actividades que minimicen los impactos ambientales generados en las actividades cotidianas. En este 
sentido, el presente trabajo tiene el propósito de revisar los principales modelos de gestión ambiental aplicables, 
a organizaciones educativas, que se ajusten a las características y requerimientos propios de las organizaciones. 
De todas las herramientas de gestión ambiental, que permiten una mejor protección del ambiente, tienen mayo-
res posibilidades de aplicación en las organizaciones educativas, como las universidades, para la obtención de 
resultados óptimos es el sistema de gestión ambiental. Es por ello, que se presentan varios modelos de gestión 
ambiental y, además, se desarrollan las metodologías del sistema de gestión ambiental, por ser  esta la que más 
se ajusta a las características de las organizaciones educativas.
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Abstract

At present, the importance that society gives environmental protection is apparent; educational organizations as 
researchers and trainers of professionals are not foreign to this protection and these organizations should priori-
tize the conception of friendliness to the environment, in carrying out activities that minimize environmental im-
pacts generated in each of their daily activities. In this respect this paper aims to review the main environmental 
management models applicable to educational organizations that fit the characteristics and requirements of these 
organizations. Of all the environmental management tools that enable a better protection of the environment and 
that are most likely to apply in the higher educational organizations, to one best able to obtain optimal results is 
the environmental management system. That is why several environmental management models are presented 
and also the methodologies of environmental management system are developed as this is the most suited to the 
characteristics of educational organizations.
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Introducción

Con el propósito de mejorar su calidad de vida, el 
hombre ha intervenido y modificado el ambiente; 
porque lo ha considerado como una fuente casi ili-
mitada de recursos económicos y un conveniente 

receptor gratuito de los desperdicios que resultan de 
las actividades de producción y servicios (Araujo & 
Misle, 2007). 

Sin embargo, Marcote (citado por Araujo & Misle, 
2007) declara que en el pasado solo se hacía referen-
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cia como costo de los productos a materias primas, 
recursos humanos y financieros, sin considerar los 
costos impuestos al ambiente (costo de estudios de 
impacto ambiental o las medidas de mitigación, fren-
te a los impactos ambientales generados por las ac-
tividades de producción, entre otros), los cuales hoy 
han tomado protagonismo relevante y son considera-
dos de gran importancia en la actualidad.

Gayoso (Citado por Araujo & Misle 2007) afirma que 
la creciente contaminación ambiental es objeto de 
preocupación en todo el mundo, debido a los graves 
problemas ambientales que se están generando, como 
el deterioro del recurso suelo, o la contaminación del 
aire y agua, estos últimos de gran relevancia por estar 
relacionados directamente con las actividades coti-
dianas del hombre. 

Esta preocupación ha inducido a  las empresas a in-
corporar el tema ambiental, este hecho trajo consigo 
la aparición de instituciones internacionales dedica-
das a preparar normas, entre ellas las de Sistema de 
Gestión  Ambiental; la institución por quien fue crea-
da es la Organización Internacional de Estandariza-
ción (International Organization for Standardization: 
ISO), la organización más grande del mundo en el 
desarrollo de normas.

Conesa (1996) afirma que la gestión ambiental es un 
conjunto de actividades, medios y técnicas, encami-
nadas a conservar los elementos de los ecosistemas y 
las relaciones ecológicas, es decir, controlar el impac-
to sobre el ambiente que se derivan de las actividades, 
productos o servicios de una organización. Con una 
correcta gestión ambiental, no solo se conserva el pa-
trimonio ambiental sino también se eleva la calidad 
de vida del hombre (Rodríguez, 2011).
Granero & Ferrando (2007) denominan al Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA) como aquella herramien-
ta que la organización utiliza para controlar sus ac-
tividades, productos y servicios que generan, o que 
podrían generar impacto sobre el medio ambiente y 
menciona que el  modelo de sistema de gestión am-
biental más extendido y usado es la ISO 14001. 

Por otro lado, Rodríguez (2002) menciona que el SGA 
trata de resaltar la idea de considerar la organización 
como un sistema completo y no como un conjunto 
de partes, de forma que la preocupación y las actua-
ciones ambientales afectan a todas las actividades y 
recursos de la organización, con una sensibilidad so-
bre el tema por parte de todos los trabajadores. Esta 
declaración destaca la interrelación que existe entre 

cada área del complejo sistema organizacional y, por 
lo tanto,  se deben integrar todas las áreas sin excluir 
ninguna, de ello dependerá el éxito de la implemen-
tación del SGA.

Ramos (2008) destaca  el papel fundamental de las 
instituciones educativas, en el desarrollo sostenible, 
establecido en la Agenda 21 de Rio de Janeiro (1992), 
estas declaraciones analizan la importancia del com-
promiso de la alta dirección de las organizaciones 
educativas en temas ambientales, porque si la direc-
ción no se compromete no se podrá integrar este tema 
en la estructura de la organización y, mucho menos, 
se tomarán las decisiones correctivas y preventivas 
de los impactos que puedan generarse, no obstante, 
Espinosa et al. (2001) explican que las organizacio-
nes educativas deben ser conscientes de las activida-
des que se realizan en sus instalaciones generando 
residuos de materiales variados como papel, pilas, 
vidrio, plástico, cartones, etc; emisiones y vertimien-
tos que pueden ocasionar impactos ambientales de 
gran envergadura, es por ello que se hace necesario 
adoptar modelos de gestión ambiental, con los cuales 
se podrán minimizar los efectos negativos sobre el 
ambiente (emisiones atmosféricas, vertido de aguas 
residuales, mal manejo de residuos sólidos, etc.).

Pardo (2002) concuerda que las universidades debe-
rían ser instituciones ejemplares en materia de ges-
tión ambiental y educación sostenible. Espinosa et 
al. (2001) declaran que las universidades deben ser 
puntos claves para la formación de profesionales del 
futuro, los cuales deben contemplar, entre sus objeti-
vos, la difusión del respeto al ambiente.

En este sentido, el presente trabajo tiene el propósito re-
visar los principales modelos de gestión ambiental apli-
cables a organizaciones educativas, que se ajuste, a las 
características y requerimientos propios de estas organi-
zaciones, con el fin de contribuir a minimizar los impac-
tos ambientales generados por las distintas actividades 
de servicios que brinda la educación superior; además 
de crear oportunidades de ventajas académicas compe-
titivas frente a otras entidades universitarias, puesto que 
son las instituciones educativas de nivel superior las lla-
madas, primordialmente, a poner en práctica los temas 
que incluyen en su currícula sobre medio ambiente o 
ecología, y la mejor manera de hacerlos es mediante la 
implementación de un SGA para que los profesionales 
que egresen tengan una cultura ambiental y, como con-
secuencia, realicen buenas prácticas ambientales en las 
empresas donde ejerzan su carrera y en la comunidad 
donde se desarrollen (Espinosa et al., 2001).
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Gestión ambiental

En el año 1987, con la publicación del trabajo “Nues-
tro Futuro Común”, también conocido como el infor-
me Brundtland, editado por la Comisión Mundial del 
Medio Ambiente y el Desarrollo, constituida por las 
Naciones Unidas, aparece por primera vez el concep-
to de desarrollo sostenible, donde es definido como 
“aquel desarrollo que asegura la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones presentes sin com-
prometer la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras”; además, este trabajo destaca 
que la naturaleza tiene una capacidad de regeneración 
limitada y que, a la hora de tomar decisiones econó-
micas, tendría que tenerse en cuenta la variable am-
biental (Common & Sigrid, 2008).

En el año 1992 se celebró, en Río de Janeiro, la 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo también conocida como 
Cumbre de la Tierra, de gran acogida reflejada en una 
amplia participación, tanto en el plano político como 
científico, y en el año 1997 se realizó la Cumbre del 
Clima en Kioto, dando lugar a la firma del Protocolo 
de Kioto (Japón), donde se estableció un compromi-
so de parte de los países industrializados para la re-
ducción de emisiones de CO2. Pero es a partir de los 
años 70, cuando se comenzó a plantear una serie de 
herramientas que permitan alcanzar estos objetivos. 
Es en este contexto que surge el concepto de gestión 
ambiental, como un conjunto de técnicas que buscan, 
como propósito fundamental, un manejo de los aspec-
tos humanos de forma que sea posible un sistema de 
vida en armonía con la naturaleza (Cumbre de Johan-
nesburgo, 2002).

Sistema de gestion ambiental

Lima & Aibar (2008) concuerdan que los SGA cons-
tituyen un conjunto de procesos y procedimientos de 
gestión, destinados a afrontar la problemática am-
biental en una determinada organización, mediante 
la percepción del impacto de sus actividades y las 
respuestas de acciones para mejorar su actuación 
ambiental, además, Steger (Citado por Lima & Ai-
bar 2008) afirma que es una herramienta que favore-
ce a una actuación más responsable, desde el punto 
de vista ambiental, mientras Malmborg (Citado por 
Lima & Aibar 2008) manifiesta que el SGA suminis-
tra orientaciones de trabajo y gestión permitiendo a 
la organización realizar un control más efectivo so-
bre la implementación de las políticas ambientales. 

También cabe destacar el concepto de Madrid (2010) 
quien denomina al SGA como un sistema que capaci-
ta al sujeto u organización que desee implantar dicho 
SGA a través de  capacitaciones para conocer y mejo-
rar su relación con el medio periférico, es decir, con 
los aspectos ambientales de su entorno.

Lo mencionado anteriormente se refieren al SGA, 
como una serie de procesos y procedimientos, es de-
cir, acciones a tomar sobre el control en una organi-
zación desde la perspectiva ambiental, sin embargo, 
también se debe considerar que tales procesos y pro-
cedimientos están prescritos bajo una serie de direc-
trices documentadas de una determinada estructura 
organizativa que actúa en base a sus objetivos, metas 
y programas que cuentan con recursos y responsabi-
lidades definidas enfocadas en prevenir los efectos 
negativos, producto de la actividad de la compañía y 
mediante la promoción de acciones que mantengan y 
mejoren la calidad ambiental (Lorenzo, 2002). Este 
concepto amplia aun más la percepción de SGA, no 
solo como acciones, sino que estos están alineados a 
documentos, requisitos indispensables como lo es la 
política ambiental entre otros.

Pero es la ISO 14001(2004) quien otorga un concep-
to más amplio del SGA como parte del sistema de 
una organización, el cual comprende la estructura 
organizativa, actividades de planificación, las respon-
sabilidades, las prácticas, procedimientos, procesos 
y recursos destinados a definir, desarrollar e imple-
mentar la política ambiental y gestionar sus aspectos 
ambientales. Este concepto integra todas las acciones, 
desde la planificación hasta la implementación, sobre 
la base al documento primordial que es la política 
ambiental, este viene a ser como el timón que guiará 
cada práctica, proceso, procedimiento a realizar en 
una organización.

Ventajas de un sistema de gestion ambiental

Según varios investigadores (citados por Lima & Ai-
bar, 2008) la implementación de los SGA trae venta-
jas como: la mejora continua de los procedimientos, 
de acuerdo a la política ambiental; el cumplimiento 
de la normativa ambiental nacional e internacional; la 
disminución de los riesgos ambientales y de los cos-
tos asociados a ellos; aumento de la concientización 
ambiental en el personal; mejora la calidad de los 
servicios prestados, mejora de la imagen de la orga-
nización, por consiguiente, obtiene liderazgo o posi-
cionamiento frente a otras organizaciones, minimiza-
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ción de los costos asociados al consumo de recursos 
mediante la gestión eficiente de su uso, mejora de la 
salud pública y de la protección ambiental. Lorenzo 
(2002) reafirma algunas de las ventajas mencionadas 
en el párrafo superior y agrega algunas otras: mejora 
el conocimiento de su situación ambiental, establece 
la mejora interna, además promociona su imagen, 
mejora la imagen corporativa, cumple la legislación 
ambiental, ahorra costos, mejora las relaciones exter-
nas y mejora de potencial de ventas.

Sin embargo, Cordero & Sepúlveda (2002) revelan 
que las ventajas quedan disgregadas en dos grupos, 
uno considerado como beneficios internos y la otra 
como beneficios externos. En el primer grupo, está la 
conformidad con las regulaciones internas propuestas 
por la propia organización, conformidad con las exi-
gencias de los clientes, mejora la comunicación entre 
los departamentos de una organización, facilita el tra-
bajo, asegura niveles de seguridad superior. Y entre 
los beneficios externos se tiene mejor relación con las 
autoridades competente en temas ambientales, posi-
bilidad de incentivos fiscales o permisos y licencias 
ambientales.

Modelos de gestión ambiental 

Abarca & Sepúlveda (2001) señalan que los princi-
pales modelos de gestión ambiental utilizados en pro 
de la conservación ambiental son: ecoeficiencia, estu-
dios de impacto ambiental, ecoetiquetado, programas 
de minimización de residuos y los sistemas de gestión 
ambiental. 

Ecoeficiencia

El Consejo de Negocios Mundial de Desarrollo 
Sostenible (World Business Council For Sustaina-
ble Development, WBSCD) propuso el concepto de 
ecoeficiencia, como el proceso continuo de maximi-
zar la productividad de los recursos, minimizando 
desechos y emisiones, y generando valor para la em-
presa, sus clientes, sus accionistas y demás partes 
interesadas (WBSCD, citado por González & Mo-
rales, 2010).

Ecoeficiencia es la producción de bienes y servicio 
competitivos que satisfagan las necesidades huma-
nas y otorguen calidad de vida, mientras se reducen 
progresivamente los impactos ecológicos y la inten-
sidad de utilización de recursos a lo largo del ciclo 
de vida, a un nivel, al menos en línea, con la capaci-

dad de carga del planeta (WBCSD 1998, citado por 
Fernández 2010).

Un concepto más actual del WBCSD (citado por 
Díaz, 2006) señala que la ecoeficiencia se obtiene por 
medio del suministro de bienes y servicios a precios 
competitivos que satisfagan las necesidades humanas 
y proporcionen calidad de vida, mientras progresiva-
mente reducen los impactos ecológicos y el consumo 
de recursos a lo largo de su ciclo de vida, por lo me-
nos, hasta un nivel acorde con la capacidad de carga 
estimada de la Tierra.

Valderrama (citado por Chirinos et al., 2009) advierte 
que toda empresa interesada en realizar una exitosa 
gestión ambiental, debe tener claro que puede ges-
tionar sus costos ambientales adecuadamente, sin 
perjudicar sus beneficios económicos; refiriéndose en 
términos generales a la ecoeficiencia. Por otro lado, 
Hansen & Mowen (citado por Chirinos et al., 2009) 
explican que la esencia de la ecoeficiencia en las or-
ganizaciones pueden producir bienes y servicios más 
útiles, al mismo tiempo que reducen los impactos ne-
gativos, consumo de recursos y costos.

ACOA (citado por Fernández, 2010) menciona las 
estrategias que deben desarrollar las empresas para 
avanzar por el camino hacia la ecoeficiencia, se re-
sumen en: reducir la cantidad de material requerido 
en la producción de los bienes y servicios; reducir la 
cantidad de energía requerida en la producción y en-
trega de los bienes y servicios; reducir las emisiones 
tóxicas; diseñar los productos para ser reciclables; 
maximizar el uso de recursos renovables en la pro-
ducción y transporte de los productos y servicios; 
diseñar productos durables y fáciles de reparar; dise-
ñar productos que sirven a múltiples propósitos y que 
pueden ser fácilmente mejorados.

WBSCD (citado por Ayuso, 2003) señala los criterios 
de ecoeficiencia para las empresas clasificándolos en 
siete elementos, los cuales son: reducir la intensidad 
en el uso de materiales; reducir la intensidad ener-
gética; reducir la dispersión de sustancias tóxicas; 
mejorar a posibilidad de reciclado de los materiales; 
maximizar el uso sostenible de recursos  renovables; 
aumentar la durabilidad de los productos; incremen-
tar la intensidad de servicio.

La contabilidad ambiental, en una organización, es 
una herramienta que permite medir su ecoeficiencia 
en términos económicos agregados, al identificar 
costes ambientales que no se habían tenido en cuenta 
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hasta ahora o se ubicaban en partidas inadecuadas. La 
contabilidad ambiental provee, además, a los siste-
mas de gestión ambiental información adicional que 
puede facilitar la toma de decisiones y la adopción 
de estrategias y operaciones en la empresa, descubrir 
nuevas oportunidades para minimizar costes o inver-
tir en tecnologías y materiales de forma más acertada 
(Fundación Fórum Ambiental, 1999).

Estudios de impacto ambiental 

Daniel (2008) expresa que el estudio de impacto am-
biental es un documento técnico de carácter interdis-
ciplinario que está destinado a predecir, identificar, 
valorar y considerar medidas preventivas o corregir 
las consecuencias de los efectos ambientales que de-
terminadas acciones antrópicas pueden causar sobre 
la calidad de vida del hombre y su entorno.

La importancia del estudio del impacto ambiental es 
la consideración de las posibles alteraciones ocasio-
nadas por la puesta en marcha de determinado pro-
yecto en sus distintas etapas, realizando una compara-
ción entre el estado de situación del ambiente anterior 
al proyecto y las consecuencias que el desarrollo del 
mismo podrá causar en sus diferentes etapas de reali-
zación en el área de influencia, para incluir medidas 
de corrección de aquellos efectos que se identifiquen 
como perjudiciales (Sánchez, 2011).

Salas et al. (2010) concuerdan que el estudio de im-
pacto ambiental tiene por finalidad evaluar las con-
diciones ambientales existentes, con el fin de tomar 
medidas para reducir y/o eliminar los impactos po-
tenciales a generar en las etapas de construcción y 
operación de cualquier actividad de empresas de pro-
ducción o servicio.

Según Daniel (2008) los objetivos de un estudio de 
impacto ambiental son detectar, identificar y evaluar 
los impactos ambientales de un proyecto determina-
do; proponer las medidas necesarias para remediar o 
mitigar los posibles efectos negativos del anteproyec-
to; y recomendar la implementación de acciones que 
permitan optimizar los impactos positivos.

Daniel (2008) afirma que la metodología del estudio 
de impacto ambiental a utilizar debe reflejar si existe 
o no impacto (positivo o negativo) sobre los factores 
ambientales (entre los cuales se incluye al hombre y 
su medio social) de las acciones del proyecto. Esta 
relación causa-efecto puede mostrarse en forma muy 
satisfactoria con un esquema de matriz, es decir con 

un arreglo de filas y columnas que, en su intersección, 
reflejan numéricamente si existe incidencia de la cau-
sa sobre el factor y luego su valoración ponderada, de 
acuerdo con una escala arbitraria comparativa. 

Los estudios de impacto ambiental se miden a tra-
vés de matrices, entre las más usadas encontramos 
la matriz de Leopold y el método Delphi, el método 
Battelle-Columbus, los cuales permiten visualizar, 
de manera sintetizada, el resultado del examen de un 
proyecto, estos resultados pueden ser cualitativos o 
cuantitativos y expresan, como resultado, el compo-
nente ambiental más afectado por las actividades del 
proyecto a realizar a futuro, para así poder tomar las 
medidas de mitigación más adecuadas (Rodríguez, 
2002).

Ecoetiquetado o sellos verdes

Deere (1999) acepta que las ecoetiquetas son sellos 
de aprobación que se coloca en los empaques de los 
productos que causan, sobre el ambiente, un impacto 
menor que los productos competitivos similares. La 
función básica de la información de la etiqueta, en el 
lugar de venta, es vincular al producto con su proceso 
productivo. 

En cambio, Abarca & Sepúlveda (2001) arguyen que 
el ecoetiquetado es un programa de certificación am-
biental, porque estudia el proceso de producción que 
se lleva a cabo para la elaboración de un bien y pos-
teriormente si cumple, en forma satisfactoria, los re-
quisitos solicitados por el ente fiscalizador, se otorga 
a la empresa analizada el derecho de utilizar, en sus 
productos, un sello o etiqueta. Este sello o etiqueta 
busca orientar al consumidor en su decisión de com-
pra, asimismo le informa, de forma rápida y confia-
ble, sobre los beneficio ambientales de consumir los 
bienes con ese distintivo.

Existe en la actualidad un gran número de bienes y 
de agencias certificadoras, no obstante, las empresas 
interesadas en obtener una ecoetiqueta deben seguir 
cuatro etapas básicas: Solicitud de la empresa ante 
una agencia acreditadora. Revisión de la solicitud. 
Inspección en la empresa que solicita el sello verde. 
Decisión sobre otorgar o no el sello a la empresa. 
(Abarca & Sepúlveda, 2001).

Deere (1999) indica que los programas de ecoetique-
tado se dividen, por lo general, en las siguientes ca-
tegorías:
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De primer grado: los fijan las empresas en base a 
sus propios estándares de producción. Los estándares 
pueden basarse en criterios sobre temas ambientales 
específicos que el consumidor conoce a través de los 
medios o la publicidad. A esta forma de ecoetiqueta-
do también se la puede denominar “autodeclaración”.

De segundo grado: las asociaciones de industriales 
establecen estos planes, para los productos de sus 
miembros. Los miembros fijan los criterios de certi-
ficación, a veces inspirándose en los conocimientos 
de las academias y organizaciones ambientalistas. La 
verificación del cumplimiento se logra mediante pro-
cedimientos de certificación de la propia industria, o 
por el empleo de empresas externas de certificación.

De tercer grado: están, por lo general, establecidos 
por un promotor privado ajeno a los productores, dis-
tribuidores y vendedores de los productos etiqueta-
dos. Los productos o recursos certificados se rotulan, 
entonces, con la información al consumidor de que el 
producto ha sido elaborado de una manera amistosa 
hacia el medio ambiente. 

Programas de minimización de residuos

Williams (citado por Maldonado, 2006) expresa que 
la reducción o minimización de los residuos sólidos 
urbanos es cualquier técnica, proceso o actividad que 
evite, elimine o reduzca un desecho desde su fuente u 
origen. Por otro lado,  Vaca et al. (2009) mencionan 
que las técnicas de minimización de residuos, ya sea 
de las reducciones en la fuente o las actividades de re-
ciclaje, pretenden reducir la toxicidad de los residuos 
o el volumen generado; con todas las soluciones in-
novadoras, en los problemas de manejos de residuos, 
la minimización requiere de una cuidadosa planea-
ción, soluciones creativas, cambios en la actitud, en 
algunos casos inversiones de capital y compromiso 
de la empresa.

Tonglet et al. (citado por Maldonado, 2006) manifiesta 
que se requiere de la minimización (reducción), el reu-
so y el reciclaje como actividades estratégicas para la 
eliminación de la basura. Más aún Maldonado (2006) 
afirma que el objetivo del programa de manejo de resi-
duos sólidos es reducir los volúmenes de basura, ade-
más de ser rentable y originar ganancias. Las técnicas 
de minimización según Vaca et al. (2009) son:

Reducción en la fuente. Involucra cambios en la pro-
ducción mediante sustitución y cambios en la compo-
sición de productos o controlando en la fuente a través 

de cambios en la adquisición de material, cambios en 
la tecnología y buenas prácticas de operación.

Reciclado. Abarca la recuperación por razón de la 
sustitución de materia prima en otro proceso o regre-
so al original; y el uso y reuso a través de un proceso 
para recuperar el recurso o como un subproducto.

Monzonis (2011) reafirma la clasificación de las for-
mas de minimización de residuos:

- Reducción en el origen: diseñando nuevos proce-
sos productivos o modificando los existentes, de forma 
que los residuos generados sean los menos posibles e 
incrementando, de esta forma, la eficacia del proceso.

- Técnicas de reciclaje: una vez generado un residuo, 
la mejor manera de evitar su impacto negativo sobre 
el ambiente es volver a utilizarlo, reintegrándolo de 
esta manera en el ciclo económico.

Esta técnica permite disminuir los costos de mate-
rias primas y proporcionar ingresos por la venta de 
residuos. La eficacia se da por la capacidad de segre-
gación. Se entiende por reciclaje el aprovechamien-
to total o parcial de los residuos industriales para su 
reutilización en el propio proceso, y la reutilización 
consiste en el aprovechamiento parcial o total de un 
residuo industrial para su nueva utilización, en un 
proceso distinto, en la misma planta.

- Técnicas alternativas: la utilización de las técni-
cas alternativas de minimización debe hacerse, úni-
camente, cuando no sean factibles la reducción en el 
origen o las técnicas de reciclaje en el emplazamiento.

Estas técnicas alternativas se refieren a la recupera-
ción o al reciclado fuera de la planta, y se recurre a 
estas cuando la planta no tiene equipo disponible, 
cuando no se producen suficientes residuos que hagan 
rentable la instalación de un sistema de tratamiento, o 
cuando el material recuperado no puede ser reutiliza-
do en el proceso.

Huari (2011) declara que la minimización de residuos 
como herramienta ambiental, además de mejorar la 
calidad del ambiente y contribuir a la conservación de 
recursos, es rentable para la empresa y para que este 
programa sea eficaz, debe basarse en un conocimien-
to de los residuos generados.

Los programas de minimización se miden a través de 
la cantidad de residuos que se producen, porque al 
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saber cuántos (cantidad y coste) residuos se produce, 
se puede calcular los ahorros, monitorear su progreso, 
fijar nuevos objetivos y cumplirlos. En resumen, se 
tiene que convertir los residuos en datos anuales para 
poder conocer la situación actual de cómo se desa-
rrolla el programa y si está funcionando o no dicho 
programa de minimización.  

Sistema de gestión ambiental ISO (Organización 
Internacional de Normalización) 14001: 2004

Esta norma internacional se basa en la metodología 
conocida como proceso de mejora continua, aplicable 
a cualquier organización que desee establecer, im-
plementar, mantener y mejorar un sistema de gestión 
ambiental; asegurarse de su conformidad con su polí-
tica ambiental establecida; demostrar la conformidad 
con esta norma internacional. El objeto de aplicación 
es controlar aquellos aspectos ambientales (elemen-
tos de las actividades, productos o servicios de una 
organización que pueden interactuar con el ambiente) 
que la organización identifica y sobre los que puede 
tener influencia. Entre sus requisitos del SGA están: 
los requisitos generales; política ambiental; planifi-
cación; implementación y operación; verificación y 
revisión por la dirección.

Cordero & Sepúlveda (2002) admiten que la ISO 
14001 presenta un modelo de sistema de gestión 
ambiental, compuesto por cinco elementos (Figura 
1), los cuales deben ser: Política Ambiental, Planifi-
cación, Implementación y operación, Verificación y 
Revisión por la dirección; estos elementos del mo-
delo de Gestión Ambiental se vinculan por medio del 
mejoramiento continuo.

 
Figura 1. Elementos del modelo de Gestión Ambiental ISO 
14001 (ISO 14001)

El sistema de gestión ambiental es medido a través 
de una auditoría mediante el cual se asegura el fun-
cionamiento del sistema; es decir, el propósito de la 
auditoría es asegurar que el sistema esté en confor-
midad con la planificación  para la gestión ambiental, 
incluyendo requisitos de la norma y que haya sido 
adecuadamente implementado y mantenido.

Metodología de implementación de sistema de 
gestión ambiental

Metodología de Mejora Continua de la ISO 
14001:2004 

Ramírez  (2007) acepta este método, también cono-
cido como el ciclo de Deming; se basa en el cumpli-
miento de los requisitos de la norma ISO 14001:2004, 
lo cual no quiere decir que las organización tenga que 
demostrar que cumple con todas las regulaciones vi-
gentes en materia de protección ambiental, sino que 
la organización dispone de un programa de gestión 
ambiental, a través del cual puede demostrar su com-
promiso con el mejoramiento continuo de su desem-
peño ambiental en las actividades que desarrolla. El 
método PHVA tiene como requisitos del SGA: polí-
tica ambiental; planificación (aspectos ambientales, 
requisitos legales y otros requisitos; objetivos, metas 
y programas); implementación y operación (recursos, 
funciones, responsabilidad y autoridad; competencia, 
formación y toma de conciencia; comunicación; do-
cumentación; control de los documentos; control ope-
racional; preparación y respuesta ante emergencias); 
verificación(seguimiento y medición; evaluación del 
cumplimiento legal; control de registros; auditoría in-
terna ) y revisión por la dirección .

López & Serrano (2003) también eligen al ciclo de 
Deming como un método de implementación de SGA, 
el cual presenta los siguientes requisitos: el estable-
cimiento de una política ambiental adecuada para la 
organización; la identificación de los aspectos am-
bientales, producto de las actividades y servicios para 
determinar los impactos ambientales significativos y 
sus respectivos requisitos legales; la fijación de obje-
tivos y metas ambientales adecuados; establecimiento 
de una estructura y un programa de acuerdo a la polí-
tica ambiental; la planificación, control, seguimiento, 
acciones correctoras, auditorías y revisiones necesa-
rias para asegurar el cumplimiento de la política.

Araujo & Misle (2007) argumentan que la implan-
tación de un SGA tendrá éxito si están claramente 

Mejora continua

Verificación

Revisión 
por la dirección

Planificación

Implementación y
operación

Política 
ambiental
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definidos las funciones, las responsabilidades, la au-
toridad y los recursos para implantar y sostener el o 
los planes y programas ambientales que se establez-
can. Todo ello será posible si existe un compromiso 
de parte de toda la organización no solo de algunas 
áreas, sino que se involucre  a todos los empleados 
de la organización. Mercado et al. (2002) sugiere que 
un aspecto fundamental del SGA es la definición de 
los controles operacionales que permitan verificar la 
eficiencia y eficacia de las medidas ambientales pro-
puestas, así como la formulación de planes de emer-
gencia y contingencia, luego de una evaluación de 
eventos de riesgo potencial; todo ello con el propósito 
de evaluar mediante la auditoría interna.

La auditoria del SGA corresponde a una evaluación 
objetiva periódica, documentada y sistemática del 
desempeño de la empresa, en cuanto a su gestión am-
biental, su finalidad es establecer si en la empresa se 
llevan a cabo o no todos los requerimientos del SGA 
(Field et al. 1996). 

Metodología Sistema de Gestión Medio Ambiental 
de acuerdo con el Reglamento EMAS (Eco-Mana-
gement and Audit Scheme, o Reglamento Comuni-
tario de Ecogestión y Ecoauditoría) II de la Unión 
Europea. 

Lima & Aibar (2008) mencionan que el proceso de 
implementación de un SGA se inicia con una revisión 
ambiental que permite obtener una visión panorámica 
de la organización y detectar aquellos problemas am-
bientales que puedan existir en las diferentes áreas de 
la organización. A esta revisión ambiental también se 
le puede llamar línea base o diagnóstico ambiental, 
para luego realizar los requisitos ya mencionados en 
el ciclo de Deming: política ambiental; planificación; 
implementación y funcionamiento; verificación  ac-
ciones correctivas; y revisión por la dirección.

Llull (citado por Lorenzo, 2002) analiza las diferen-
cias entre la ISO 14001 y la EMAS, las diferencias 
entre ambas son que la EMAS si realiza de forma 
obligatoria la revisión ambiental preliminar, además 
de publicar una declaración ambiental, deben ser con-
trolados los contratistas y los proveedores. Otra dife-
rencia es el ámbito geográfico de aplicación de cada 
norma, la cual varía enormemente, ya que la ISO es 
de orden mundial, mientras que la EMAS es solo de 
Europa. Como ejemplo de la aplicación de esta me-
todología se puede mencionar a la Universidad de 
Granada, la cual realizó una correcta gestión de los 
aspectos ambientales mediante la planificación, pero 

que partió del conocimiento fidedigno de la situación 
inicial o de partida, es decir, de un diagnóstico am-
biental inicial.
Bureau (2008) describe la aplicación de esta metodo-
logía de la siguiente manera: 

Diagnóstico ambiental, en el que se describirá el 
estado actual para definir las actividades a realizar 
en cuanto a una planificación adecuada, para ello, se 
recopila información previa mediante listas, cuestio-
narios y visitas para la elaboración del informe del 
diagnóstico.

Política ambiental, la cual debe estar firmada por la 
máxima autoridad que, en este caso, es el rector  de 
la universidad, como muestra de compromiso de la 
alta dirección. La política ambiental debe reunir cier-
tas características propias a las características de la 
organización.

Planificación, aquella donde se prepara todo lo nece-
sario para la implementación del SGA, se define una 
estructura y se delegan responsabilidades, se elabo-
ran documentos, se evalúan aspectos ambientales y se 
elabora un programa de gestión ambiental.

Marcha del sistema de gestión ambiental, que in-
cluye la distribución y puesta en marcha de la docu-
mentación, se capacita a los actores involucrados y se 
hace un seguimiento para controlar el avance.

Finalmente, la etapa de revisión sirve para conocer 
el estado del sistema de gestión ambiental, el cual se 
realizará anualmente para analizar si se han alcanza-
do las metas planteadas, de acuerdo a cada objetivo. 

Metodología Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV) 

Muñoz & Sansano (2009) mencionan que el desarro-
llo de una metodología de implantación de un SGA 
en instituciones de enseñanza superior, propuesta por 
la UPV; esta metodología pretendía adaptar las pau-
tas establecidas para que las universidades pudieran 
quedar incluidas. La metodología se describe a con-
tinuación:

Información a la comunidad universitaria: el pro-
pósito es dar a conocer, al conjunto de la comunidad 
universitaria, una visión global del proyecto, el cro-
nograma establecido para su consecución, los benefi-
cios que aporta y el papel que juega cada uno de los 
actores involucrados.
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Revisión ambiental inicial: el propósito es conocer 
la situación ambiental de partida y determinar, de este 
modo, los aspectos ambientales generados en la orga-
nización (consumo de energía, agua, generación de 
residuos, etc.). 

Política ambiental: es el pilar sobre el que descansa 
el SGA. Representa el compromiso de la alta direc-
ción con la mejora continua.

Estructura y responsabilidades: crear una estructu-
ra donde se atribuyan funciones y responsabilidades 
tanto a algunos órganos universitarios como a los ór-
ganos unipersonales.

Identificación y jerarquización de aspectos am-
bientales: partiendo de los resultados de la revisión 
ambiental, se realiza la identificación de los aspectos 
ambientales para cada unidad y para cada campus. 

Identificación de requisitos legales y otros requisi-
tos: al mismo tiempo que se identifican los aspectos 
ambientales, se identifican los requisitos legales. 

Plan ambiental (objetivos, metas y programa): 
es un documento que se realiza anualmente. En este 
documento se establecen y planifican distintos obje-
tivos y metas ambientales a partir de la Política Am-
biental y de la jerarquización de los aspectos ambien-
tales. De este modo, se establecen acciones para la 
mejora de aquellos aspectos de mayor impacto sobre 
el medio.

Formación, sensibilización y competencia profe-
sional: permite identificar las necesidades de forma-
ción del personal. 

Documentación del sistema: se redactan, revisan 
y aprueban todos los documentos necesarios para el 
Sistema de Gestión Ambiental. La documentación 
básica debe ser: Documentación del sistema y Regis-
tros de gestión.

Auditoría interna: consiste en realizar una revisión 
del SGA de modo sistemático, independiente y docu-
mentado. De este modo, se obtienen evidencias y se 
evalúan de manera objetiva, con el fin de determinar 
el grado de cumplimiento de los criterios del sistema 
de gestión ambiental. 

Revisión del sistema por la dirección: la Comi-
sión Ambiental revisa todo el sistema para asegurar 
su adecuación y su eficacia continuada, esta revisión 

debe determinar si es necesario aplicar cambios en la 
política, los objetivos u otros elementos del sistema. 

Declaración ambiental: tras la revisión del sistema 
por la dirección, se redacta un informe anual donde 
se incluye toda la información del sistema implanta-
do. Esta declaración pretende facilitar información al 
público, y a otras partes interesadas, sobre el impac-
to ambiental de las actividades y sobre el comporta-
miento ambiental de la universidad.

Conclusiones

Existen varios modelos de gestión ambiental utili-
zados en pro de la conservación ambiental, un tema 
que, en estos últimos años, es considerado de gran 
importancia, donde resaltan la ecoeficiencia, estudios 
de impacto ambiental, ecoetiquetado, programas de 
minimización de residuos y los sistemas de gestión 
ambiental. 

El sistema de gestión ambiental parte de una estructu-
ra organizativa, en donde se gestan las actividades de 
planificación, atribuyendo responsabilidades para la 
realización de cada actividad que involucran los pro-
cesos de toda la organización, y en donde se buscan 
recursos para desarrollar e implantar un sistema de 
gestión ambiental.

El sistema de gestión ambiental se basa en la mejo-
ra continua y es fácilmente medible, a través de una 
auditoría interna, la cual sirve para asegurar el fun-
cionamiento del sistema de gestión ambiental en las 
organizaciones donde se realicen.
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