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Resumen

El  objetivo  del  presente  artículo  es  reflexionar  sobre  los  alcances  de  la  crisis  socioambiental  que 
enfrentamos  hoy  en  día  y  la  necesidad  de  impulsar  el  desarrollo  sustentable  como  alternativa  de 
modelo a seguir para atenuar sus efectos devastadores, mediante la contribución de las instituciones de 
educación superior (ies). Para ello, se analiza el papel que juegan las ies en la consecución de los objetivos 
de desarrollo sustentables ( ods ), a fin de enfatizar algunas ideas clave para su mejor comprensión. Se 
concluye con una serie de recomendaciones para avanzar en este tema.

Palabras clave: desarrollo sustentable, instituciones de educación superior, crisis ambiental, desafíos 
de la educación superior.

SuStainable development at higher education inStitutionS: a true challenge 

Abstract

The main goal of this article is to consider the extent of the socio and environmental crisis that we 
confront today and the need to boost and follow sustainable development as an alternative model to 
diminish its devastating effects, through the contribution of higher education institutions. To accomplish 
this, in this paper we analyze the role that institutions have in the pursuit of sustainable development 
objectives; as to emphasize some key ideas and improve the understanding of sustainable development. 
Finally, to move forward on this subject, we conclude with a set of recommendations, with the intention 
to be used by institutions.

Keywords: sustainable development, higher education institutions, environmental crisis, challenges of 
higher education. 
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Introducción

La problemática que entraña la crisis socioambiental a la que nos enfrentamos 
en la actualidad es muy compleja, pues comprende daños al entorno ambiental, 
social y económico, pilares interdependientes y sinérgicos del desarrollo 
sustentable. Dicha crisis se inició a partir de la era de la industrialización, en el 
siglo xviii, cuando la nueva tecnología impulsó distintos patrones de producción 
y consumo, que implicaron la sobreexplotación de recursos naturales, 
principalmente  en  los  países  subdesarrollados,  a  quienes  les  fue  asignado  el 
papel de productores de materias primas (Sachs, 2015).

Dicha  sobreexplotación  de  recursos  trajo  consigo  la  emisión  de  gases 
contaminantes que, a su vez, provocó la destrucción de la capa de ozono de 
la  atmósfera,  el  efecto  invernadero,  la  acidificación  de  océanos,  mares  y  ríos, 
la  destrucción  de  los  hábitats  de  las  especies  animales,  la  desertificación  y 
agotamiento de suelos, la deforestación de bosques y selvas, y la pérdida de 
diversas especies (en este momento algunas de ellas se encuentran en peligro 
de extinción), entre otros muchos efectos. Asimismo, los nuevos patrones de 
consumo generaron enormes cantidades de basura y desechos tóxicos, algunos 
potencialmente mortales para el ser humano (Sachs, 2015). 

La falta de concientización sobre ciertas conductas nocivas —por ejemplo, 
el desperdicio de energía, agua y alimentos, así como la intensificación de las 
actitudes  individualistas  que  buscan  la  satisfacción  de  intereses  propios,  sin 
tomar en cuenta las necesidades de nuestros congéneres y mucho menos de 
las generaciones futuras— han influido de manera determinante en la crisis por 
la que atravesamos. Esto repercute en mayor pobreza, desnutrición y miseria de 
los grupos vulnerables, así como crecientes brechas de desigualdad y conflictos 
que amenazan la paz mundial (Sachs, 2015).

Los  principales  factores  que  han  generado  la  crisis  mencionada,  según 
Sachs (2015), son los siguientes:

a. Adopción del modelo económico neoliberal

Dicho  modelo  ha  provocado  desórdenes  de  todo  tipo  a  nivel  mundial: 
ambiental, económico, político y social, entre los que destacan el agotamiento 
de recursos naturales, el cambio climático,  la degradación del medio 
ambiente, la desigualdad social y diversas formas de delincuencia y corrupción 
(Estenssoro, 2014).

b. Crecimiento demográfico sin control

Se estima que alrededor de 1750, cuando dio principio la revolución industrial, 
en todo el planeta había 800 millones de personas aproximadamente, cifra 
que en la actualidad se aproxima a los 8 000 millones de habitantes y sigue 
creciendo sin control. De seguir con la misma tendencia, para mediados de 
este siglo se alcanzarán 9 000 millones, lo que significa que las necesidades del 
género humano serán de tal magnitud que, muy probablemente, aumentarán 
los problemas, sobre todo por la escasez de agua y alimentos (Sachs, 2015).
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c. Falta de voluntad política

Hasta ahora no se observa que exista voluntad por parte de los gobiernos 
de los distintos países para frenar el desarrollo del modelo, el cual prosigue 
su  curso,  infiltrándose  en  todos  los  sectores  de  la  economía,  a  través  de 
condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional ( fmi) y el Banco 
Mundial  (bm),  tales  como  el  condicionamiento  para  renegociar  la  deuda 
externa, efectuar nuevas inversiones o acceder a financiamiento internacional 
(Estenssoro, 2014).

Una alternativa de solución: el desarrollo sustentable

Al igual que en casi todos los países del mundo, México se encuentra ante un 
verdadero desafío. Sin duda, el más importante de todos los tiempos: alcanzar 
una nueva forma de progreso. Por ello, el desarrollo sustentable emerge como 
una alternativa posible, pero ¿qué se entiende por desarrollo sustentable?

Para comprender qué es y cómo surge este concepto, conviene revisar  
su  origen  y  evolución.  En  1962,  la  bióloga  marina  Rachel  Carson,  en  su  obra 
La Primavera Silenciosa, dio a conocer el daño que los pesticidas y plaguicidas 
estaban  causando  en  la  salud  de  los  individuos.  Este  aviso  de  alerta  detonó 
la  necesidad  de  concientizar  a  la  humanidad  sobre  la  urgente  necesidad  de 
proteger  el  medio  ambiente  (Carson,1962).  Diez  años  después,  se  realizó  el 
primer encuentro sobre el tema de la educación ambiental, en Estocolmo, en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano; evento 
que captó la atención mundial sobre la crisis ambiental (Bravo, 2012). 

Asimismo, en 1974, un grupo notable de científicos reunidos en el Club de 
Roma, Salzburgo, Austria, alertó a la humanidad sobre los problemas ambientales 
y  ofreció  algunas  soluciones,  desde  la  perspectiva  de  los  países  que  en  ese 
entonces conformaban el primer mundo. Para ello, editaron el documento Los 
límites del crecimiento, en el que dieron a conocer los resultados a los que habían 
llegado (Estenssoro, 2014).

Fue  hasta  1987,  cuando  la  Comisión  Mundial  de  Medio  Ambiente  y 
Desarrollo logró el consenso entre científicos y políticos y se emitió Nuestro Futuro 
Común, difundido con el nombre de Informe Brundtland (Estenssoro, 2014). En 
dicho documento se definió el término desarrollo sustentable, mismo que ha sido 
ampliamente aceptado a nivel mundial. Dicho concepto, que aún se encuentra 
en  evolución,  se  expresa  de  la  siguiente  manera:  “El  desarrollo  sustentable 
es  el  desarrollo  que  satisface  las  necesidades  de  la  generación  presente,  sin 
comprometer  la  capacidad  de  las  generaciones  futuras  para  satisfacer  sus 
propias necesidades”. Al analizar esta definición se puede observar un sentido 
ético,  al  pensar  en  las  generaciones  futuras,  y  uno  ecológico,  al  aludir  a  la 
naturaleza y referirse a la necesidad de mantener la capacidad de recuperación 
del ecosistema mundial.
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Como una forma de complementar el concepto, Pérez (2009) menciona 
que el nuevo planteamiento del desarrollo implica una verdadera transformación 
de la sociedad, donde se contemplen los valores fundamentales referidos a la 
preservación ambiental, equidad en la distribución de los ingresos, igualdad de 
oportunidades,  justicia  y  seguridad.  El  desarrollo  sustentable  comprende  no 
sólo el cuidado del medio ambiente, sino el crecimiento económico competitivo 
y  una  distribución  más  justa  de  la  riqueza,  así  como  la  consideración  de  los 
derechos  humanos,  por  lo  que,  de  manera  esquemática,  se  puede  apreciar 
como la intersección de tres dimensiones.

Más adelante, en 1998, se llevó a cabo la celebración de la Conferencia Mundial 
sobre la Educación Superior para el Siglo xxi, en la ciudad de París, donde se hizo 
un reconocimiento de la importancia estratégica de la educación superior para 
atender la crisis ambiental (Tünnermann, 2010). Desde esa fecha hasta nuestros 
días se han desarrollado múltiples reuniones en torno al desarrollo sustentable; 
sobresalen dos. En lo referente a educación ambiental, la de Johannesburgo, 
Sudáfrica, en la que se declaró el Decenio de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sustentable 2005-2014 y se promovió la elaboración de planes de acción para 
orientar el desarrollo sustentable en las instituciones de educación superior. Y la 
relativa a la Agenda Global de la onu , realizada en 2015, donde se establecieron 
los ods   como  eje  del  cambio  del  mundo  entero  a  través  de  sus  17  objetivos 
y  169  metas  a  alcanzar  para  el  año  2030.  De  esta  manera,  cada  institución 
estaría comprometida, a su vez, a contribuir en la consecución de este gran reto 
mediante acciones muy concretas. La figura 2 proporciona una mirada general 
de la evolución histórica del desarrollo sustentable y sus principales hitos en el 
período 1962-2015.

Figura 1. Dimensiones 
del desarrollo sustentable. 

Elaboración propia a partir de 
Munasinghe y Cruz (1995: 8).
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Las  acciones  con  miras  a  detener  la  degradación  que  la  industrialización  del 
mundo moderno ha propiciado son muy diversas y van desde reuniones cumbre a 
nivel mundial hasta regionales, abarcando la firma de convenios internacionales, 
donde los países se han comprometido a asumir conductas para prevenir los 
efectos dañinos de la contaminación. Sin embargo, en los hechos se observa 
la falta de voluntad política para realizar acciones concretas. Lo anterior refleja 
una incapacidad de política económica, que se traduce en planeaciones a corto 
plazo que no consideran al desarrollo sustentable con alta prioridad. Ante esta 
situación, el desarrollo sustentable es una alternativa para alcanzar un mundo 
mejor,  donde  no  sólo  haya  prosperidad  económica  para  todos,  sino  que  se 
respete la naturaleza y los derechos humanos. 

Papel central de las instituciones de educación superior

En este contexto, las instituciones  de educación superior (ies)  juegan un 
papel  central,  pues  constituyen  un  sector  estratégico  para  el  desarrollo  de 
las sociedades. Tradicionalmente, las ies se han destacado por su importante 
contribución  al  desarrollo  sustentable  en  lo  relativo  a  su  dimensión  social, 
mediante sus funciones sustantivas, a saber:

1. La formación integral de los estudiantes como:
• Profesionales y futuros líderes que llevarán a cabo la transformación del 

país hacia la sustentabilidad.

Figura 2. Evolución histórica del 
desarrollo sustentable. Fuente: 

elaboración propia con base en 
los documentos citados.
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• Ciudadanos  participativos  en  la  realización  de  acciones  de  carácter 
sustentable.

• Personas con principios y valores interesados en la transformación de la 
sociedad a través de una nueva cultura basada en lo sustentable. 

2. La generación y transmisión  de nuevos conocimientos científicos  y 
tecnológicos a ser utilizados como:
• Palancas del desarrollo que impactarán en la construcción del proyecto 

de nación sustentable al que se aspira.

3. Extensión y difusión de la cultura como:
• Responsables ante el Estado por la vinculación con los sectores privado y 

social para el desarrollo de proyectos conjuntos de carácter sustentable 
en favor de las comunidades.

• Beneficios de una nueva cultura sustentable a la sociedad.

Actualmente, su actuación sustentable se encuentra enmarcada en la Agenda 
de  la onu   2030.  El  objetivo  número  cuatro  de  los ods ,  “Educación  y  calidad” 
está  orientado  a  garantizar  una  educación  inclusiva  y  de  calidad  y  promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, contemplando, 
dentro de sus acciones, el acceso a la educación superior de calidad, la equidad 
de género, la educación para el desarrollo sustentable y un mayor número de 
profesionales de la docencia.

Pero ¿qué están haciendo las IES para contribuir a un mundo mejor?

La respuesta que han dado las ies para transitar hacia la sustentabilidad se aprecia 
de manera formal en su misión, visión y funciones —tanto sustantivas como de 
apoyo—; no sólo en todas las áreas de conocimiento —científico, tecnológico, 
artístico, y humanístico—, sino en sus procesos educativos —desarrollo curricular, 
enseñanza-aprendizaje, formación de profesores e investigadores—, y en todos 
los niveles de formación —licenciatura, posgrado, educación continua, así como 
en la investigación y en la extensión universitaria—. Desde la perspectiva de la 
Administración,  las ies  han  ido  integrando  la  visión  del  desarrollo  sustentable 
en  todo  su  quehacer  educativo,  desde  la  planeación,  organización,  dirección 
y  control  de  sus  actividades,  hasta  la  implementación  de  nuevas  prácticas 
sustentables como parte de sus operaciones diarias (Bravo, 2012). 

En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México ( unam), desde 
1991 se puso en marcha el Programa Universitario de Medio Ambiente ( puma), 
con  el  propósito  de  reducir  el  impacto  sustentable  y  formar  profesionistas 
comprometidos con el medio ambiente, mediante diversos ejes temáticos. Dicho 
proyecto actualmente se conoce como Programa Universitario de Estrategias 
para la Sustentabilidad  (pues),  el cual consiste básicamente en identificar 
la  infraestructura  y  equipamiento  de  los  inmuebles  en  todas  las  entidades 
académicas a fin de recopilar información sobre el consumo de energía, agua y 
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manejo de residuos en aulas, oficinas, laboratorios, pasillos y otros espacios; así 
como captar datos reales sobre los hábitos de consumo relacionados con los 
bienes y útiles de oficina,  limpieza y emisiones producidas por los automotores. 
Dicha información permite obtener un diagnóstico como punto de partida para 
encauzar  acciones  hacia  compras  orgánicas,  no  contaminantes,  reciclables, 
mantenimiento de áreas verdes, gestión sustentable del tránsito y administración 
de riesgos y contingencias ambientales.

Asimismo,  en  2011,  la unam  implementó  el  Programa  Universitario  de 
Estudios  del  Desarrollo  (pued),  enfocado  a  la  búsqueda  de  soluciones  a  los 
grandes  problemas  de  carácter  económico  y  social  de  nuestro  país,  dando 
prioridad al desarrollo humano igualitario y sustentable. Este programa reviste 
gran importancia, pues mediante formulaciones y discusiones de un grupo de 
investigadores  contribuye  a  la  generación  de  proyectos  alternativos  para  el 
desarrollo y aporta nuevos contenidos al proyecto de país al que aspiramos los 
mexicanos en un entorno globalizador como el actual. 

Importancia de un modelo de evaluación

Las acciones, sin embargo, son 
insuficientes,  ya  que  existen  grandes 
retos en la educación superior en 
México, a los que deben responder las 
ies, pero desde una posición humanista 
que implique alcanzar un mundo 
sustentable. De ahí la gran importancia 
de introducir un modelo de evaluación 
de la efectividad de las ies que permita 
conocer la situación que priva  a la 
fecha, en su contribución al desarrollo 
sustentable, y recomendar las acciones 
concretas a seguir. Dicho modelo debe 
considerar el contexto global de los ods  
conforme los establece la onu  (2016), el 
Plan Nacional de Desarrollo del país, los 
programas sectoriales respectivos y los 
planes institucionales de las ies. Además, 

requiere integrar el desarrollo sustentable en las tres funciones sustantivas de 
las ies y en su propia gestión interna desde la perspectiva de la administración 
sustentable, bajo el enfoque de sistemas, como se muestra en la figura 3.

Conclusiones y recomendaciones

En la actualidad, las ies están más conscientes de las amenazas que pesan sobre 
su medio ambiente natural y humano. No obstante, a pesar del sinnúmero de 

Figura 2. Modelo de Evaluación 
de la Efectividad de las 

Instituciones de Educación 
Superior (mefies) que considera 

el contexto de los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable (ods ) de 

acuerdo con la onu .
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reuniones internacionales, convenios y tratados celebrados, así como los múltiples 
y variados esfuerzos realizados, no cuentan aún con los medios necesarios para 
resolver la problemática existente. Esto hace imperativo enfocarse y acelerar el 
ritmo de trabajo de cada una de las partes involucradas para detener los efectos 
devastadores de la crisis socioambiental sobre nuestro planeta.

Ante  la  magnitud  de  dicha  problemática,  se  hace  necesario  repensar  el 
modelo de crecimiento y progreso ideal para la humanidad, donde los recursos 
se utilicen de manera eficiente y equitativa. Tal alternativa se encuentra aún en 
un estado teórico embrionario, a pesar de que a lo largo de casi medio siglo 
se  ha  avanzado  en  la  conceptualización  del  desarrollo  sustentable  y  se  han 
realizado acciones importantes a nivel mundial, nacional y local. El proceso ha 
sido lento por las dificultades existentes para lograr consenso entre los actores 
involucrados  —quienes  poseen  intereses  opuestos—,  por  lo  que  se  requiere 
promover  estudios  inter  y  transdisciplinarios  sobre  el  desarrollo  sustentable, 
a fin de contar con un cuerpo teórico que permita explicar e interpretar este 
fenómeno de carácter complejo.

Las ies enfrentan desafíos muy importantes para estar a la altura de las 
exigencias del mundo moderno, pero deben hacerles frente sin perder su origen 
y esencia eminentemente social, de búsqueda de la verdad sin condiciones, sin 
espíritu de lucro. En este sentido, los ods  de la Agenda 2030 de la onu  se deben 
establecer como eje fundamental del trabajo a realizar en esta materia, en pre 
y posgrado. 

Atendiendo a lo establecido en las políticas  gubernamentales y los 
lineamientos específicos emitidos en el sector, las ies están realizando esfuerzos 
muy importantes mediante la adecuación de sus estructuras, planes y programas, 
así como de procesos educativos, investigación y prácticas de gestión.

 No obstante, falta  mucho por hacer, pues el impacto logrado es 
significativamente menor y más lento que el deterioro ecológico; en tanto que la 
problemática económica y social a la que nos enfrentamos continúa sin mejora 
sustancial, impidiéndose alcanzar una sustentabilidad integral. Es por ello que 
se  propone  fortalecer  las  redes  interuniversitarias  y  la  vinculación  con  otras 
asociaciones e instituciones del sector público, privado y social para extender 
las  acciones  en  la  materia  e  impactar  en  la  sociedad,  fomentando  proyectos 
comunitarios y alianzas con organismos para apoyar la creación y aplicación de 
políticas públicas que incluyan la sustentabilidad. 

Se requiere partir de una autoevaluación integral, considerando las tres 
esferas de la sustentabilidad: económica, social y ambiental. Dicha evaluación 
debe señalar las áreas de oportunidad de las ies para incorporarlas como metas 
y acciones en los planes institucionales y darles un estrecho seguimiento para 
mejorar continuamente en beneficio del ser humano y de su permanencia como 
especie en este planeta. 
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