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RESUMEN
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UNIVERSIDADES VERDES

El presente libro incorpora el control de gestión en el análisis de 
la gestión ambiental, teniendo en cuenta que este contribuye al 
XVR�HIHFWLYR�\�HÀFLHQWH�GH�ORV�UHFXUVRV�SDUD�HO�ORJUR�GH�ORV�REMH-
WLYRV�DPELHQWDOHV�RUJDQL]DFLRQDOHV��6H�DQDOL]D�HVSHFtÀFDPHQWH�
el tema de la gestión ambiental universitaria y se realiza un es-
tudio de caso en la Universidad Militar Nueva granada (ƣƛƜƕ); 
a partir de allí se presenta la caracterización de los Sistemas de 
Control de Gestión Ambiental (ơƑƕƏ) en la universidad y se 
analizan los aportes y las limitaciones de estos sistemas. 

El libro se desarrolla en tres secciones principales. En la 
primera se revisan los conceptos de ơƑƕƏ y Sistemas de Control 
de Gestión Ambiental Universitaria (ơƑƕƏƣ). A partir de estos 
fundamentos, y por medio de un estudio de caso, se analizan 
\�GHÀQHQ�ORV�ơƑƕƏ de la ƣƛƜƕ�EDMR�ODV�FDWHJRUtDV�GH�sistemas 
estratégicos, sistemas de acción, sistemas de monitoreo y me-
MRUDPLHQWR�\�sistemas de interacción y cultura. En la segunda 
sección se revisan los conceptos de sustentabilidad universita-
ria, responsabilidad social universitaria, diagnóstico de ơƑƕƏ y 
benchmarking ambiental universitario. Posteriormente se realiza 
un análisis comparativo entre los ơƑƕƏ de la ƣƛƜƕ y los de las 
XQLYHUVLGDGHV�FRQ�PHMRU�SXQWDMH�WDQWR�D�QLYHO�QDFLRQDO�FRPR�LQ-
ternacional en el ranking ƣƗ�GreenMetric. En la tercera sección 
VH�UHDOL]D�XQ�HMHUFLFLR�GH�VtQWHVLV�GH�ORV�DSRUWHV�\�ODV�OLPLWDFLR-
nes que se evidencian en los ơƑƕƏ de la ƣƛƜƕ y se concluye con 
XQD�SURSXHVWD�GH�PHMRUDPLHQWR�GH�HVWRV�



GREEN UNIVERSITIES
Nueva Granada Military University 
Environmental Management 
Control System

doi: h!ps://doi.org/10.18359/9789585103108

This book incorporates management control into the environ-
mental management analysis, considering that it contributes 
WR�WKH�HŲHFWLYH�DQG�HűFLHQW�XVH�RI�UHVRXUFHV�WR�DFKLHYH�WKH�
RUJDQL]DWLRQDO�HQYLURQPHQWDO�REMHFWLYHV��7KH�WRSLF�RI�XQLYHU-
VLW\�HQYLURQPHQWDO�PDQDJHPHQW�LV�VSHFLÀFDOO\�DQDO\]HG��DQG�
a case study is carried out at the Nueva Granada Military Uni-
versity (Ɯƕƛƣ�). Departing from there, the characterization 
of the Environmental Management Control Systems (ƓƛƑơ) 
at the university is presented and the contributions and limi-
tations of these systems are analyzed.

The book is developed in three main sections. In the 
ÀUVW�RQH��WKH�FRQFHSWV�RI�ƓƛƑơ and University Environmen-
tal Management Control Systems (ƣƓƛƑơ) are reviewed.  
Based on these foundations, and using a case study, the 
Ɯƕƛƣ� ś ƓƛƑơV�DUH�DQDO\]HG�DQG�GHÀQHG�XQGHU�WKH�FDWHJR-
ries of strategic systems, action systems, monitoring and im-
provement systems and systems of interaction and culture. 
The second section reviews the concepts of university sus-
tainability, university social responsibility, ƓƛƑơ diagnosis 
and university environmental benchmarking. Subsequently, 
a comparative analysis is performed between the  Ɯƕƛƣ ś 
ƓƛƑơ and the ones used by the universities best ranked 
(nationally and internationally) in the�ƣƗ�GreenMetric. The 
third section covers an exercise summarizing the contribu-
tions and the limitations that are evident in the Ɯƕƛƣ ś 
ƓƛƑơ and concludes with a proposal to improve them.

ABSTRACT

KEYWORDS

management control; 
environmental 
management; university 
sustainability; Colombia
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En la Cumbre de la Tierra realizada en Río de 
Janeiro en 1992 se estableció como punto 
prioritario la adopción de un nuevo modelo 
de desarrollo que no solo contemplara los as-

pectos económicos, sino que fuera capaz de incorporar 
tanto las consideraciones sociales como las ambienta-
les; de este modo, se proclamó al desarrollo sosteni-
ble como la meta a perseguir. En esta cumbre participó 
la Organización Internacional para la Estandarización 
(ISO, por sus siglas en inglés), la cual se comprome-
tió a establecer normas ambientales internacionales, y 
como resultado se creó la norma ISO 14001, mediante 
OD�FXDO�VH�GHÀQLy�OD�PDQHUD�GH�LPSOHPHQWDU�XQ�6LVWHPD�
de Gestión Ambiental (ơƕƏ) en las organizaciones. 
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En la actualidad, ha crecido el número de organizaciones interesa-
das en controlar los impactos de sus actividades, productos y servicios 
VREUH�HO�DPELHQWH��WHQLHQGR�FRPR�SXQWR�GH�SDUWLGD�HO�PRGHOR�3ODQLÀ-
FDU��+DFHU��9HULÀFDU�\�$FWXDU��ƞƖƤƏ). Estas organizaciones establecen 
REMHWLYRV�DPELHQWDOHV�SODQLÀFDQGR��LPSOHPHQWDQGR��YHULÀFDQGR�\�PL-
diendo los procesos encaminados al cumplimiento de la política am-
biental; también, informan sobre sus resultados y emprenden acciones 
GH�PHMRUD�GH�PDQHUD�FRQWLQXD��,62��������������'H�KHFKR��VRQ�P~O-
tiples las prácticas organizacionales orientadas hacia una gestión am-
ELHQWDO�FRPSURPHWLGD�FRQ�OD�PHMRUD�FRQWLQXD�GHO�GHVHPSHxR�DPELHQWDO�
RUJDQL]DFLRQDO��(VWDV�SUiFWLFDV�FRPSUHQGHQ�GHVGH� OD�PRGLÀFDFLyQ�GH�
materiales en los productos, la implementación de procesos para redu-
cir el uso de recursos y la contaminación ambiental, hasta la planeación 
\�OD�HMHFXFLyQ�GH�SURJUDPDV�RULHQWDGRV�KDFLD�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GH�ORV�
valores y las creencias de los distintos miembros de la organización 
�/LQQHQOXHFNH��5XVVHOO��\�*ULűWKV��������

Ahora bien, de estas prácticas la más difundida a nivel organi-
zacional es la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental 
(ơƕƏ��EDMR�,62��������%RO]DQ�\�3RO���������/D�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�GL-
cha norma ha sido estudiada por variados autores en diferentes países, 
tales como Crane (1995), Harris y Crane (2002), Fernández, Junquera y 
Ordiz (2003), Howard-Grenville (2006), Balzarova, Castka, Bamber y 
Sharp (2006), Linnenluecke et al. (2009), Baumgartner (2009), Abbett, 
&ROGKDP�\�:KLVQDQW���������/LQQHQOXHFNH�\�*ULűWKV���������-DEERXU�
(2011) y Sitnikov y Bocean (2012). Como resultado de estos estudios, 
se ha evidenciado que, aunque la implementación de los�ơƕƏ�de ISO 
14001 implica cambios en los procesos y los sistemas operativos de 
OD�RUJDQL]DFLyQ��HQ�OD�SUiFWLFD�HVWD�QR�KD�LPSOLFDGR�PRGLÀFDFLRQHV�HQ�
la cultura y la HVWUDWHJLD�RUJDQL]DFLRQDO��(VWR�UHVXOWD�LQVXÀFLHQWH�SDUD�
TXH�GLFKD�LPSOHPHQWDFLyQ�FRQOOHYH�D�XQD�PHMRUD�HQ�HO�GHVHPSHxR�DP-
biental organizacional, pues la adopción del ambientalismo organiza-
FLRQDO�QR�VROR�UHTXLHUH�FDPELRV�D�QLYHO�RSHUDWLYR��DSUHQGL]DMH�GH�EXFOH�
simple) en la compañía; también demanda una transformación en las 
normas, las actitudes y los valores compartidos hasta el momento por 
ORV�PLHPEURV�GH�OD�FRPSDxtD��DSUHQGL]DMH�GH�EXFOH�GREOH���LJXDOPHQWH��
necesita la inserción del componente ecológico en la estrategia de la 
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organización (Gómez, 2013). Estos aspectos son contemplados en la 
versión 2015 de ISO 14001, en la que se menciona el deber de la alta di-
rección en demostrar liderazgo y compromiso con el ơƕƏ: responsabi-
OL]iQGRVH�GH�OD�HÀFDFLD�GHO�ơƕƏ��HVWDEOHFLHQGR�XQD�SROtWLFD�\�XQRV�REMH-
tivos ambientales compatibles con la dirección estratégica y el contexto 
de la organización; proporcionando recursos para el ơƕƏ; comunicando 
OD�LPSRUWDQFLD�GH�XQD�JHVWLyQ�HÀFD]�SURFXUDQGR�TXH�HO�ơƕƏ�alcance los 
UHVXOWDGRV�SUHYLVWRV��HQFDPLQDQGR�D�ODV�SHUVRQDV�HQ�SUR�GH�OD�HÀFDFLD�
GHO�VLVWHPD��H�LPSXOVDQGR�OD�PHMRUD�FRQWLQXD��

De igual modo, Taylor, Sulaiman y Sheahan (2001), a partir de un 
HVWXGLR�UHDOL]DGR�HQ�HPSUHVDV�DXVWUDOLDQDV�FHUWLÀFDGDV�HQ� ,62��������
HYLGHQFLDURQ�TXH��SDUD�OD�PD\RUtD�GH�HVWDV��ORV�SULQFLSDOHV�EHQHÀFLRV�GH�
REWHQHU�OD�FHUWLÀFDFLyQ�LVR�������VRQ��D��HO�DXPHQWR�GH�OD�FRPSHWLWLYL-
GDG�\�E��OD�PHMRUD�HQ�OD�LPDJHQ�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ��HVWRV�GRV�EHQHÀFLRV�
WLHQHQ�OD�FDOLÀFDFLyQ�PiV�DOWD�HQ�ODV�UHVSXHVWDV��(VWR�VXJLHUH�TXH�FUHDU�
una percepción positiva del actuar empresarial a sus grupos de interés y 
la motivación de autoganancia de las empresas son los motores más im-
SRUWDQWHV�SDUD�LPSOHPHQWDU�OD�QRUPD�,62��������3RU�VX�SDUWH��OD�PHMRUD�
GHO�GHVHPSHxR�DPELHQWDO�HV�FLWDGD�FRPR�HO�EHQHÀFLR�PHQRV�LPSRUWDQ-
WH�SDUD�PDQWHQHU�OD�FHUWLÀFDFLyQ�LVR��������(VWR�~OWLPR�HV�VXPDPHQWH�
preocupante por cuanto el núcleo de un�ơƕƏ�HV�FRQWULEXLU�D�OD�PHMRUD�
continua del desempeño y de la gestión ambiental organizacional. 

Así pues, teniendo en cuenta estos antecedentes que logré eviden-
FLDU�HQ�HO�SURFHVR�GH�UHYLVLyQ�ELEOLRJUiÀFD�GXUDQWH�OD�HODERUDFLyQ�GH�PL�
tesis de maestría (Gómez, 2013), considero que es de suma relevancia 
impulsar el uso de los�ơƕƏ�FRPR� LQVWUXPHQWRV�JDUDQWHV�GH� OD�PHMR-
ra continua del desempeño ambiental organizacional, más que como 
instrumentos de competitividad y legitimidad social. Por ello, decidí 
diseñar y presentar el proyecto de investigación�ƗƜƤ�ƒƗơ�2574, titulado 
“Sistemas de control de gestión ambiental en instituciones universi-
tarias: caso Universidad Militar Nueva Granada (ƣƛƜƕ�, del cual se 
GHULYD� HO� SUHVHQWH� OLEUR� \� HO� FXDO� IXH� ÀQDQFLDGR� SRU� OD� 9LFHUUHFWRUtD�
de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada (ƣƛƜƕ�. 
Ahora bien, en la formulación de la investigación y, por tanto, en los 
fundamentos teóricos de este libro, se incluyó en el análisis de la ges-
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tión ambiental organizacional el control de gestión1, ya que este contri-
EX\H�DO�XVR�HIHFWLYR�\�HÀFLHQWH�GH�ORV�UHFXUVRV�SDUD�HO�ORJUR�GH�ORV�RE-
MHWLYRV�DPELHQWDOHV�RUJDQL]DFLRQDOHV��$QWKRQ\��������FLWDGR�HQ�6WUDX��
y Zecher, 2013). 

6H�DQDOL]y�HVSHFtÀFDPHQWH�HO� WHPD�GH� OD�gestión ambiental uni-
YHUVLWDULD��SXHV�QR�VROR�ODV�JUDQGHV�LQGXVWULDV�MXHJDQ�XQ�SDSHO�GHWHU-
minante en la problemática ambiental actual; también las empresas de 
VHUYLFLR�\��HQ�HVSHFtÀFR��ODV�universidades generan procesos de alto im-
pacto ambiental (Flor, Pereira, y Astudillo, 2014). De hecho:

Las universidades generan un impacto de una forma directa e indirecta 
sobre el medio y pueden llegar a ser consideradas ciudades pequeñas, por 
su extensión y población y por las múltiples actividades que, en su inte-
rior, se desarrollan y que pueden afectar el medio ambiente (Cohen, 1986, 
citado en Rivas, 2011, p. 152).

3DUD�HO�FDVR�HVSHFtÀFR�GH�&RORPELD��H[LVWHQ�HQ�WRWDO�����,QVWLWX-
ciones de Educación Superior (IES)2��GH�ODV�FXDOHV����VRQ�RÀFLDOHV�����
VRQ�GHO�UpJLPHQ�HVSHFLDO�\�����VRQ�QR�RÀFLDOHV��61,(6������E��

Del total de IES, las universidades y las instituciones universita-
ULDV�RFXSDQ�XQD�FXRWD�GHO�������TXH�HV�XQ�SRUFHQWDMH� LPSRUWDQWH�DO�
representar más de la mitad de las IES presentes en el país. Igualmente, 
HVWDV�,(6�DOEHUJDQ�XQD�SREODFLyQ�VLJQLÀFDWLYD�\�FUHFLHQWH�HQ�WpUPLQRV�
de: docentes, estudiantes y administrativos, los cuales con su actuar 
civil y profesional impactan de manera directa e indirecta el ambiente. 
Se habla de población creciente porque en el periodo de 2010 a 2017, 
según las estadísticas del Sistema Nacional de Información de la Edu-
cación Superior (SNIES, 2018b), se evidencia en las IES colombianas: 

1. El surgimiento de los Sistemas de Control de Gestión (ơƑƕ) como 
término académico se puede remontar a pocas personas y pocas 
universidades. En concreto, la Escuela de Negocios de Harvard 
(HBS, por sus siglas en inglés) tiene una posición destacada en el 
campo de control de gestión, ya que dos de los principales protago-
nistas de la corriente del control de gestión se encuentran en esta 
escuela, es decir, Ross Walker y Robert Anthony.

2. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) contempla dentro de 
las IES a: universidades, instituciones universitarias o escuelas tec-
nológicas, instituciones tecnológicas e instituciones técnicas profe-
sionales (SNIES, 2018b).
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3. Esta cifra incluye todos los niveles de formación: técnica profesional, 
tecnológica, universitaria, especialización, maestría y doctorado.

1. Un aumento del 40 % en los docentes vinculados. En 2010 había 
104.690 profesores vinculados, cifra que ascendió a 146.481 en 2017.

2. Un incremento del 15,8 % en la tasa de cobertura en pregrado. En 
2010 la tasa de cobertura se encontraba en 37,1 %, cifra que ascen-
dió a 52,8 % en 2017.

3. Un aumento del 46 % en los estudiantes matriculados desde el ni-
vel técnico hasta el doctoral. En 2010 había 1.674.0213 estudiantes 
matriculados, cifra que ascendió a 2.446.314 en 2017.
Este incremento en la población de las IES es sumamente impor-

tante en la medida en que estos profesionales son quienes llegarán a 
impactar en las empresas u organizaciones a las que se vinculen labo-
ralmente. Al ser sensibilizados y concientizados desde las IES en ma-
teria ambiental, mediante la implementación de Sistemas de Control 
de Gestión Ambiental (ơƑƕƏ��HÀFDFHV��VH�ORJUDUi�XQ�LPSDFWR�SRVLWLYR�
tanto al interior de las universidades como en los demás tipos de orga-
nizaciones a las que ellos se adscriban.

Ante este escenario, en el marco del proyecto de investigación se 
buscó realizar un estudio de caso en la ƣƛƜƕſ�6H�SDUWLy�GH�OD�LGHQWLÀ-
cación y el análisis de los Sistemas de Control de Gestión (ơƑƕ) imple-
mentados por el área ambiental encargada; posteriormente, se realizó 
una evaluación del aporte y las limitaciones de estos sistemas de cara a 
OD�PHMRUD�FRQWLQXD�GHO�GHVHPSHxR�DPELHQWDO�LQVWLWXFLRQDO��/RV�UHVXOWD-
GRV�GH�HVWH�HMHUFLFLR�VH�FRQVROLGDURQ�HQ�HO�SUHVHQWH�OLEUR�

Vale la pena mencionar que este documento es resultado del traba-
MR�FRQMXQWR�UHDOL]DGR�FRQ�ODV�DVLVWHQWHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�ÉQJHOD�<LQHW�
Camargo Calderón y Luisa Fernanda Latorre Carrillo, ingenieras in-
dustriales de la Universidad Nacional de Colombia (UNC). En este se 
FRQVROLGDQ�SURSXHVWDV�GH�PHMRUD�D�ORV�ơƑƕƏ de la�ƣƛƜƕ�que pueden 
ser replicadas con posterioridad en esta y otras IES; igualmente, se 
canaliza la información existente sobre los ơƑƕ, lo cual contribuye a 
la construcción teórica asociada a este tipo de sistemas en un contexto 
ambiental y universitario.

Jennifer Lorena Gómez Contreras
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administrativos y estudiantes de la Universidad Militar Nueva 
Granada, quienes nos brindaron su apoyo y tiempo a través de 
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posible llevar a cabo este proyecto.
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de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar 
Nueva Granada: a Liliana de Jesús Monroy Bermúdez, por sus va-
liosos comentarios y su apoyo en la gestión administrativa reque-
ULGD�SDUD�HO�ORJUR�GH�ORV�REMHWLYRV�GHO�SUR\HFWR��\�D�6DQGUD�9DOEXH-
na Antolínez, por su disposición en todo momento para colaborar.
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por su apoyo incondicional, especialmente ante trámites adminis-
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