
                                                                                                                                                                      
Cadena Ambiental 

Recibido:06-10-2020 
Aceptado: 18-12-2020 

DOI: 10.22490/26653176.4224 

  

 
 

PROPUESTA PARA PROGRAMA DE FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN, BASADO EN GAMIFICACIÓN Y 

MODELO B-LEARNING EN ORGANIZACIONES QUE 

OPTAN POR IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NORMA ISO 

14001:2015 
 

PROPOSAL FOR A TRAINING AND EDUCATION PROGRAM, BASED ON 

THE GAMIFICATION AND B-LEARNING MODEL IN ORGANIZATIONS 

THAT CHOOSE TO IMPLEMENT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

SYSTEM UNDER THE ISO 14001: 2015 STANDARD  

 

Andrés Leonardo Vanegas Escudero 

Estudiante de Especialización de Biotecnología agraria, UNAD 

orcid.org/0000-0001-5782-6354 

alvanegase@unadvirtual.edu.co  

 

Angie Daniela Vanegas Escudero 

Estudiante de ingeniería agronómica, Universidad de Cundinamarca 

orcid.org/0000-0002-6314-1519 

adanielavanegas@ucundinamarca.edu.co  

 

 

RESUMEN 

 

Contextualización: La implementación de la Norma ISO 14001 de 2015 en las 
organizaciones, implica la toma de conciencia y el accionar ambientalmente sostenible por 

todos los agentes internos, liderado desde la alta dirección. Para ello, se hace imperativo 

crear programas de formación y capacitación en tópicos ambientales, destacándose los 

aspectos e impactos ambientales adversos procedentes de las actividades durante la 
creación de productos y/o prestación de servicios de las organizaciones con el propósito de 

alcanzar el nivel de comportamiento ambiental propuesto. Algunos de los beneficios más 

destacados al implementar el sistema de gestión ambiental normalizado ISO 14001: 2015 

está la optimización y mejora de los procesos; cumplimiento de la normatividad vigente; 
reducción en el consumo de energía, agua y residuos; minimización, control y reducción de 
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los impactos ambientales; mejora de la imagen organizacional y consigo nuevas 

oportunidades en el mercado local, nacional e internacional 

 
Vacío de conocimiento: Con el presente artículo de revisión, se pretende aportar a las 

organizaciones modelos de aprendizaje y sensibilización a los colaboradores durante la 

implementación del sistema de gestión ambiental basado en la norma estandarizada ISO 

14001 de 2015.   
 

Propósito este artículo tiene como objetivo definir un programa de formación en 

conformidad con la implementación del sistema de gestión ambiental según el estándar ISO 

14001:2015, contemplando herramientas como la gamificación y plataformas blended 
learning. 

 

Metodología: durante el desarrollo del articulo se procedió a realizar consultas en fuentes 

primarias sobre investigaciones referentes a los sistemas de gestión ambiental ISO 14001 

de 2015 y modelos de aprendizaje como andragogía, ciclo de Kolb, b-learning y 
gamificación, aplicada a las formaciones y capacitaciones organizacionales. Posteriormente, 

se estructura y plantea el programa de formación basado en el modelo PHVA.  

 

Resultados y conclusiones: Los programas de formación en tópicos ambientales bajo 
modelos de aprendizaje basados en gamificación y plataformas blended learning en 

organizaciones, puede condicionar a los trabajadores en adoptar prácticas sostenibles que 

garanticen la mejora continua en el desempeño ambiental. Finalmente, se concluye que, 

mediante un programa de formación ambiental basado en modelo andragógico presenciales 
y a distancia (b-learning) y gamificado evoca la motivación e interés del participante 

convirtiendo el conocimiento tácito adquirido a partir de la experiencia a un conocimiento 

explícito y de aplicación inmediata. 

 
Palabras clave: ISO 14001; sistemas de gestión ambiental; concienciación; capacitación; 

B-learning y gamificación. 
 

 

 
ABSTRACT 

 

Contextualization: The implementation of the ISO 14001 Standard of 2015 in 

organizations implies awareness and environmentally sustainable action by all internal 

agents, led by senior management. For this, it is imperative to create education and 

training programs on environmental topics, highlighting the adverse environmental aspects 

and impacts from activities during the creation of products and / or the provision of 

services of organizations in order to achieve the level of behavior proposed environment. 

Some of the most outstanding benefits of implementing the standardized environmental 

management system ISO 14001: 2015 are the optimization and improvement of processes; 

compliance with current regulations; reduction in energy, water and waste consumption; 

minimization, control and reduction of environmental impacts; improvement of the 

organizational image and get new opportunities in the local, national and international 

market. 
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Knowledge gap: With this review article, it is intended to provide organizations with 

models of learning and awareness of employees during the implementation of the 

environmental management system based on the standardized standard ISO 14001 of 

2015. 

 

Purpose: This article aims to define a training program in accordance with the 

implementation of the environmental management system according to the ISO 14001: 

2015 standard, contemplating tools such as gamification and blended learning platforms. 

 

Methodology: During the development of the article, we proceeded to make inquiries in 

primary sources about research related to environmental management systems ISO 14001 

of 2015 and learning models such as andragogy, Kolb cycle, b-learning and gamification, 

applied to training and organizational training. Subsequently, the training program based 

on the PHVA model is structured and proposed. 

 

Results and conclusions: Training programs on environmental topics under gamification-

based learning models and blended learning platforms in organizations can condition 

workers to adopt sustainable practices that guarantee continuous improvement in 

environmental performance. Finally, it is concluded that, through an environmental training 

program based on face-to-face and distance andragogic model (b-learning) and gamified, it 

evokes the motivation and interest of the participant, converting the tacit knowledge 

acquired from experience to an explicit and applicable knowledge immediate. 

 

Keywords: ISO 14001; environmental management systems; awareness; training; B-

learning and gamification. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, es cada vez más frecuente la preocupación de la sociedad y las 

organizaciones frente al deterioro ambiental agravado como resultado de las actividades 

antrópicas que influenciadas principalmente por los intereses económicos y el estilo de vida 

moderno basado en el cúmulo de bienes; a conllevando a la sobreexplotación de los 

recursos naturales y consigo el devastador panorama en cuanto a contaminación en las 

fuentes hídricas, aumento de emisiones atmosféricas,  afectación de flora y fauna; además 

problemas acuciantes sobre el bienestar del hombre.  

   

En este sentido, la problemática ambiental se ha convertido en una variable que toma cada 

vez mayor importancia en las decisiones gerenciales, esto debido a las presiones ejercidas 

por políticas comunitarias, que ha implicado el aumento de las exigencias legales en 

función al medio ambiente, y paralelamente, las presiones ejercidas por consumidores e 

instituciones (Navas, 2016; Bart Van, Monroy & Saer, 2008). Por tal razón, la gestión 

ambiental integra la variable ambiental como factor fundamental para alcanzar el desarrollo 

sostenible, es decir, el equilibrio adecuado entre desarrollo económico, el crecimiento 

poblacional, el uso racional de los recursos y la protección y conservación del medio 

ambiente (Sánchez & Enríquez, 2018).  
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Conjuntamente, diversas empresas implementan el sistema de gestión ambiental siguiendo 

los requisitos establecidos por los sistemas de gestión estandarizados, entre estos la norma 

ISO 14001:2015 que proporcionan la vía para minimizar y eliminar las influencias 

perjudiciales en el medio ambiente que son consecuencias de los procesos y actividades de 

las empresas. Las organizaciones que optan por implementar sistemas de gestión 

ambiental basado en la ISO 14001:2015 dedican parte de su jornada a descubrir y ejecutar 

métodos para optimizar y racionalizar el uso de los recursos, gestionar los residuos 

contaminantes, reutilizar y reciclar sobrantes de materia prima, definir procesos 

productivos más eficientes(Innovación y cualificación, 2016); logrando entramar, coordinar, 

direccionar y controlar los procesos, y a su vez, las repercusiones sobre el medio ambiente 

de las actividades de la organización, dando cumplimiento a la normatividad vigente y a la 

política ambiental empresarial. De ahí que las organizaciones alcanzan a expandir los 

mercados, mejoran la imagen y los indicadores de desempeño ambiental mediante el 

control, medición e influencia sobre el diseño, fabricación, distribución, consumo y 

disposición final del producto o servicio (Calso, Valdés & Alonso, 2019). 

 

Dentro de los sistemas de gestión ambiental se debe contemplar dos competentes 

esenciales, el primero, la parte descriptiva del sistema, en éste se incluyen los 

procedimientos, las instrucciones, la normatividad vigente, entre otros, y, en segundo 

lugar, la parte práctica del sistema, que involucra aspectos físicos y humanos. En los físicos 

se infiere por aquellos recursos como maquinaria, equipos informáticos, instalaciones para 

el tratamiento de contaminantes; mientras en los aspectos humanos, las habilidades del 

personal, formación, el sistema de comunicación, etc. (Innovación & cualificación, 2016). 

De esta forma, se hace necesario en las organizaciones la formación, divulgación, 

comunicación y sensibilización del sistema de gestión ambiental basado en la ISO 

14001:2015 con los miembros o agentes internos (accionistas, trabajadores y directivos) 

que con el accionar puede repercutir de forma beneficiosa o adversa en el medio ambiente. 

Por todo lo anterior, este artículo tiene como objetivo definir un programa de formación en 

conformidad con la implementación del sistema de gestión ambiental según el estándar ISO 

14001:2015, reflexionando en investigaciones y modelos de aprendizaje innovadores como 

la gamificación y plataformas b-learning que condicionan a los integrantes en cualquier 

nivel de la empresa en adoptar nuevas prácticas y rutinas que respeten al medio ambiente.  

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En el diagrama 1 se explica el desarrollo del artículo. Inicialmente, se procedió a realizar 

consultas empleando Google Académico (Google solar), ScienceDirect, Scopus, Redalyc, e-

biblioteca, biblioteca virtual UNAD (eLibro-net), entre otros, en temas referentes a los 

sistemas de gestión ambiental ISO 14001 de 2015 y modelos de aprendizaje como 

andragogía, ciclo de Kolb, b-learning y gamificación, aplicado a las formaciones y 

capacitaciones organizacionales. Con la información consultada, se evaluó y se seleccionó 

aquellas fuentes bibliográficas que se ajustara a las necesidades de la investigación, 

seguidamente, se elabora la propuesta del programa de capacitación. 
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Diagrama 1. Metodología de investigación 

 

 

2.1 Sistemas De Gestión Ambiental (SGA) basado en la Norma ISO 14001 

 

Es la parte del sistema de gestión de una organización que incluye la estructura 

organizativa, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos y los recursos para desarrollar, aplicar, alcanzar, revisar, implementar , 

verificar y mantener la política ambiental (Herrero, 2010; Prieto 2011); estableciendo 

objetivos y metas ambientales, con el fin de reducir y minimizar de forma sistemática los 

impactos ambientales de las empresas y, por tanto, mejorar de manera continua el 

desempeño ambiental (Herrero,2010). 

 

Según Rivas, (2011) el modelo de gestión ambiental, en general, debe considerar los 

siguientes aspectos:  

• Identificación de requerimientos ambientales de la organización 

• Evaluación de los impactos ambientales resultado de la naturaleza de las 

actividades, productos y servicios. 

• Desarrollo de la política ambiental 

• Elaboración de objetivos medibles. 

• Evaluación y seguimiento mediante gestión interna como externa. En la gestión 

interna se debe asignar recursos y responsabilidades, y llevar a cabo reuniones 

periódicas. Mientras en la gestión externa, es llevada a cabo por empresas 

competentes en el tema que llevarán a cabo las auditorías ambientales. 
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2.2 Sistemas de gestión ambiental: requisitos con orientación para su uso (ISO 

14001:2015) 

 

La norma ISO 14001: 2015 “Sistema de gestión ambiental: requisitos con orientación a su 

uso” ayuda y orienta a las organizaciones, sin importar el tamaño o si éstas son 

industriales o de prestación de servicios, a desarrollar e implementar políticas y objetivos 

sopesando los requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales 

significativos, centrándose en equilibrar la protección ambiental y prevenir la contaminación 

ambiental. Para ello, se incluye la interrelación de la organización con el entorno (aire, 

agua, tierra, recursos naturales, flora, fauna humánanos) y sus efectos (Rino & Salvador, 

2017) 

 

En su versión actualizada del 2015, se presenta una estructura de alto nivel (Anexo SL) 

que facilita la implementación e integración con otros sistemas de gestión como por 

ejemplo el sistema de calidad, salud y seguridad en el trabajo, seguridad de la información, 

entre otros, ayudando así a las organizaciones a ahorrar tiempo y dinero (Rivera, 2018; 

Alzate, Ramírez & Alzate, 2018). 

 

Un sistema de gestión ambiental (SGA) representa en las organizaciones la oportunidad de 

identificar aspectos ambientales y prevenir la contaminación, aplicando la normatividad 

legal vigente. Según Rivera, (2018) el SGA exige: compromiso por parte de la empresa con 

el ambiente; elaboración de planes, programas y procedimientos; planificación detallada, 

definición de responsabilidades, asignación de presupuesto y procedimientos. Menciona 

Sanchez & Enríquez, (2018) que la norma ISO 14001:2015 está estructurada 

principalmente por los apartados: Prólogo, Introducción, objetivos y campo de aplicación, 

referencias normativas, términos y definiciones, liderazgo, planificación, apoyo, operación, 

evaluación del desempeño, mejor; que, además en el marco de referencia introducido se 

integra el modelo PHVA. 

 

El modelo de la norma ISO 14001 se basa en la metodología del ciclo Deming PDCA (Plan-

Do-Check-Action) o también conocido como el ciclo de mejora continua PHVA (Planificar- 

Hacer-Verificar-Actuar) que es aplicable a cada uno de los elementos individuales del SGA 

para lograr el mejoramiento continuo (Sánchez &Enríquez, 2018). En la planificación se 

establecen todos los objetivos ambientales y los procesos necesarios para conseguir los 

resultados en concordancia a la política ambiental de la empresa. En hacer, es la parte del 

ciclo por el cual se implementan los procesos y se desarrollan las acciones acordadas para 

alcanzar las metas propuestas (Bart Van, Monroy & Saer, 2008); durante el 

verificar/revisar, se lleva a cabo el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la 

política ambiental, los objetivos, las metas, criterios de operación y los requisitos legales y 

se dan a conocer los resultados. Finalmente, en actuar, se toman las acciones correctivas 

necesarias que conlleven al mejoramiento continuo del sistema de gestión ambiental. 
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Figura 1. Modelo PHVA en la norma ISO 14001: 2015 

Fuente: Fernández et al (2016). 

 

En la figura 1 se visualiza el modelo de gestión que se fundamenta de la información del 

contexto organizacional bajo cuestiones internas y externas, que a su vez respondan a las 

necesidades como expectativas de las partes interesada. De tal manera, es trascendental 

que las organizaciones identifiquen y comprendan las interacciones y los efectos de las 

actividades organizacionales con el medio ambiente.  

 

El liderazgo como eje central del sistema de gestión, es asumido desde de la alta dirección, 

quién genera y asigna responsabilidades especificas en el sistema de gestión, involucrando 

a cada uno de los participantes en el SGA (Grijalbo,2017; Cordero & Sepulveda,2002). Por 

tanto, el compromiso se logra a medida que exista el conocimiento y la compresión por 

parte de cada uno de los implicados en el SGA en concordancia a las funciones 

desempeñadas y alcanzar los resultados establecidos (Alzate et al., 2018). El éxito del 

sistema de gestión ambiental dependerá del compromiso de cada uno de los niveles de la 

organización, iniciando desde la alta dirección.  

 

La planificación, es uno de los elementos fundamentales para alcanzar los resultados 

previstos en el SGA de la organización. La planificación en la más reciente versión 2015 de 

la norma ISO 14001 se subdivide en dos requisitos: acciones para abordar riesgos y 

oportunidades y objetivos ambientales y planificación para lograrlos (Sánchez & 

Enríquez, 2018). Para tales efectos, se debe determinar cuáles son los riesgos como 

oportunidades relacionados al contexto de la organización y las necesidades y expectativas 
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de las partes interesadas, contemplando los requisitos legales y otros requisitos (Alzate et 

al., 2018). Por tal razón, es indispensable, que la organización determine y aborde los 

riesgos y oportunidades en la evaluación de los aspectos ambientales, así como los posibles 

impactos ambientales, sean estos beneficiosos o adversos, procedentes de las actividades, 

producto o servicio, los cuales pueden ser diferenciados y abordados mediante el análisis 

del ciclo de vida (ACV) que permite identificar, cuantificar y caracterizar los impactos 

ambientales asociados a cada proceso unitario (Romero, 2003); no obstante, el ACV no es 

requerido obligatoriamente por la norma (Sánchez & Enríquez, 2018; Navas, 2016). 

 

La mejora continua tiene como propósito en el modelo del sistema de gestión, mantener los 

actuales niveles de desempeño ambiental y preveer los cambios necesarios en la 

organización, dando respuesta a las circunstancias cambiantes del entorno. Según Heras 

(2013) y Ejdys (2016) (como se citó en Alzate et al., 2018) es esencial en la mejora de 

SGA factores como el compromiso por parte de todos los miembros de la organización 

iniciando desde la alta dirección, adicional a ello, la integración del SGA con otros sistemas, 

la motivación, los programas ambientales, entre otros. La mejora del SGA y del desempeño 

ambiental son componentes elementales en la fase de actuar del modelo PHVA, y tiene 

como propósito mejorar aquellas no conformidades, generar acciones correctivas y alcanzar 

los resultados previstos (ISO, 2017). 

 

2.3 Beneficios 

 

La implementación de la ISO 14001 beneficia a las organizaciones mediante el ahorro de 

material por tratamiento completo, reutilización o por reciclado de los materiales en la 

producción; aumento de la productividad; reducción en el consumo de agua y energía 

(Innovación y cualificación, 2016); reducción de costos de las actividades por eliminación 

de desechos y residuos; producto de mayor calidad (Acuña, Figueroa & Wilches, 2017). 

Señala Bart Van, Monroy & Saer, (2008) beneficios adicionales asociados con la 

implementación del SGA, tal como el incremento en la confiabilidad de los productos en el 

mercado, seguridad del cliente, reducción de riesgos, accesos a nuevos mercados, mejores 

condiciones crediticias, mejor relación con las autoridades ambientales y mejoramiento de 

la imagen pública de la empresa. 

 

2.4 Aprendizaje ambiental, Capacitaciones y formaciones en el SGA 

 

Las capacitaciones y las formaciones son el medio por el cual las organizaciones 

sensibilizan, comunican e involucran a todos los colaboradores o trabajadores en tópicos 

ambientales según las necesidades y actividades desempeñadas. Por otra parte, menciona 

Bart Van, Monroy & Saer, (2008) que en los programas de capacitación y formación se 

debe incluir al menos cinco variables, destacando la información, concientización, 

conocimientos, comprensión y la motivación. Aunando a lo anterior, es indispensable que 

cada una de las formaciones impartidas sean documentadas y registradas, y a su vez dar 

validez al cumplimiento del objetivo de la formación, es decir, que el empleado adquiera la 

concienciación y la sensibilización de acuerdo a las labores desempeñadas en el cargo. 
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Alude Cegarra & Martínez, (2018) que el conocimiento ambiental no es solamente una 

cuestión de procesar una información subjetiva, sino que implica la posibilidad de asimilar 

con provecho el conocimiento tácito adquirido por la experiencia y convertirlo en 

conocimiento explícito. Sin embargo, este proceso es de evolución continua y requiere 

generar motivación e inspiración en los colaboradores de la organización. Adicionalmente, 

sugiere Cegarra & Martínez, (2018) emplear mecanismos que ayuden a crear, combinar, 

agrupar e integrar el conocimiento que proceden de los individuos de la organización. Con 

todo lo anterior, se evidencia la trascendencia y el alcance de las capacitaciones y las 

formaciones en los cambios conductuales de los miembros de las organizaciones, 

favoreciendo la madurez y la mejora continua del sistema de gestión ambiental. También, 

es necesario que, dentro de los programas de capacitación y formación, se involucre a los 

contratistas ya que sus acciones repercuten de forma directa en el SGA de la organización. 

Por tanto, es importante establecer mecanismos de comunicación entre el personal 

contratado y la empresa, y asegurar la variable ambiental dentro de las actividades a 

desarrollar por el personal externo (Bart Van, Monroy & Saer, 2008). 

 

3. MODELOS DE APRENDIZAJE 

 

3.1. Andragogía 

 

La androgogía es arte, ciencia, disciplina, proceso, teoría, metodología que trata de instruir 

y educar al hombre en cualquier periodo psicobiológico en función de su vida sociocultural y 

ergológica (Gonzalo, 2008). Con lo anterior, se pretende integrar al adulto en su proceso 

de aprendizaje, a partir de las experiencias adquiridas en el entorno circundante y 

cambiante en el que se desempeña, este es el pilar para la construcción del conocimiento. 

 

Este neologismo tiene sus indicios en el año 1833 por el maestro alemán Alexander Kapp 

(Garcia, 2017), quien describió la teoría educativa de platón y acuñó el término andragogía 

(Vidal & Fernández, 2003; Morales & Leguizamón, 2017); Kapp plantea que el aprendizaje 

no sólo tiene como fuente al maestro, sino que también está influenciado por la auto 

reflexión y la experiencia de la vida (Fasce, 2006). A finales de la década de los setenta se 

difunde ampliamente el enfoque educativo del adulto, gracias a los aportes desarrollados 

por el norteamericano Malcom Knowles, refiriéndose a la andragogía como el “arte de 

enseñar a los adultos a aprender” (Yuni & Urbano, 2005).   

 

Bajo los supuestos de Knowles, la andragogía basa el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

tres pilares o principios básicos: Participación, horizontalidad y flexibilidad (Figura 2) 

(Morales & Leguizamón, 2017; Márquez, 2013).  



 10 Revista Agricolae & Habitat – Vol.3 Núm.2, Año 2020 

 

 
Figura 2. Principios de la andragogía 

Fuente: autor 

 

3.1.1. La horizontalidad: según Félix Adam (1977) (citado por Vallejo, 2015) la 

horizontalidad se define como una relación entre iguales, una relación compartida de 

actitudes, responsabilidades y compromisos entre facilitador y discente (aprendiente 

adulto), para el alcance del propósito o meta previamente establecida; en el que ambos 

están en la capacidad de seleccionar y definir qué aprender y cómo alcanzarlo (Morales & 

Leguizamón, 2017).  El principio de horizontalidad presenta características cualitativas, 

entendiéndose éstas a los rasgos de adultez y experiencias, entre facilitador y participante; 

y las cuantitativas, a las que se les atribuye aquellos cambios propios de la edad, 

disminución visual, auditiva, retención memorísticas, etc. (Castillo, 2018). 

 

3.1.2. Participación: es la intervención activa del aprendiente adulto en la toma de 

decisiones durante el alcance de la meta, entendiéndose ésta como el alcance del 

conocimiento específico definido (Morales & Leguizamón, 2017). De acuerdo a Castillo, 

(2018) la participación permite al discente construir el conocimiento a compartir de sus 

experiencias, ideales, sentimientos, reflexiones, etc. Asimismo, el aprendiente adulto 

desarrolla pensamiento crítico constructivo y habilidades entorno a los debates e 

interacciones surgidos con los demás participantes.  

 

3.1.3. Flexibilidad: este pilar hace referencia a los lapsos de aprendizaje según las 

aptitudes, destrezas y cargas económicas del adulto aprendiente (Vallejo, 2015). El adulto 

requiere de una forma diferente de aprendizaje, al contemplar las presiones familiares, 

laborales y las múltiples ocupaciones que pueda llegar a tener, implicando limitaciones en 

términos de tiempo. Es ineludible que en las capacitaciones andragógicas el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe involucrar practicidad por parte de andragogo o facilitador con 
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la finalidad de acaparar la atención del adulto aprendiente que busca inquirir el 

conocimiento de manera sencilla, prácticas y de rápida aplicación.    

 

Según Vela, (2003) Knowles destaca seis postulados para que se genere de forma efectiva 

el aprendizaje en los adultos, estos son: 

 

1. La necesidad de saber: El adulto busca adquirir nuevos conocimientos ante la 

necesidad de aplicarlo en el vivir cotidiano.  

2. Auto concepto: el adulto se guía por su propia voluntad y la formación es 

autodirigida (Márquez & Márquez, 2014).  

3. Experiencia: El adulto a lo largo de su vida ha acumulado experiencias valiosas que 

se convierten en importantes recursos para su propio aprendizaje. No obstante, 

puede implicar dificultades, puesto que traen consigo costumbres, prejuicios, 

hábitos mentales, sesgos que inhiben el proceso de aprendizaje (Morales & 

Leguizamón, 2017).   

4. La orientación del aprendizaje: Los contenidos educativos deberán estar orientados 

a resolver problemas concretos o necesidades sentidas por el adulto (Ballester, 

2012).  

5. La disposición de aprender: el compromiso del adulto en aprender aquello que le 

servirá en su vivir diario. El adulto aprende por motivaciones internas como el deseo 

de logro, crecimiento personal, satisfacción por el cumplimiento y la necesidad de 

conocer algo específico (Ballester, 2012). 

6. La automotivación para aprender: los adultos aprenden cuando están motivados por 

factores internos, como la autoestima, mejora en la calidad de vida, el deseo de 

resolver problemas concretos que afectan directamente el desempeño laboral diario, 

entre otros (Vela, 2003; Márquez & Márquez, 2014). 

3.2. Ciclo de aprendizaje de Kolb (Kolb, 1984) 

 

El modelo de aprendizaje Kolb se basa en dos dimensiones, la percepción y el 

procesamiento. De acuerdo a este modelo, para que exista un aprendizaje efectivo, el 

individuo percibe a través de las experiencias vividas, luego procesa lo percibido que 

conlleva a una acción (Rodríguez, 2018). Según el planteamiento de Kolb, el aprendizaje 

involucra cuatro etapas: experiencia concreta, observación reflexiva, la conceptualización 

abstracta y experimentación activa (fig.3.). 

http://www.eurodl.org/?p=archives&amp;year=2005&amp;&amp;article=169&amp;Kolb


 12 Revista Agricolae & Habitat – Vol.3 Núm.2, Año 2020 

 

 
Figura. 3. Etapas y dimensiones del ciclo de aprendizaje Kolb 

Fuente: autor. 

 

Refiere Herrera & De la Oz, (2014) que durante la experiencia concreta, el individuo aborda 

una situación concreta y lo relaciona con las vivencias del entorno, en seguida, surge la 

observación reflexiva, responsable del análisis de la información desde diferentes 

perspectivas, en esta etapa el involucrado crea criterios que le permite desarrollar la 

conceptualización abstracta, esta etapa implica crear conclusiones y teorías para ser 

aplicadas en la solución del problema emergente o posteriores. Finalmente, sucede la 

experimentación activa, fase que se le adjudica el empleo de habilidades conductuales para 

la toma de decisiones y el accionar manera consecuente. 

 

4. HERRAMIENTAS INNOVADORAS EN EL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL  

 

4.1. Blended Learning (b- Learning). 

 

El desarrollo continuo y los cambios emergentes en la tecnología de la información y las 

comunicaciones ha generado beneficios en los procesos de aprendizaje y enseñanza en las 

organizaciones que han optado por implementar nuevos procesos de formación y 

capacitación, ante la preocupante de que en ciertos casos los capacitadores no logran 

acapara la atención de los trabajadores (Delgado, Sanchez & Urday, 2017); implicando 

pérdida de tiempo y costos, al no lograr el cometido de impartir el conocimiento. El modelo 

B-Learning, emplea el aprendizaje combinado, es decir, la enseñanza presencial con 

tecnología para la enseñanza virtual; aplicando recursos comunicativos como correo 

electrónico, foros de discusión, chats, blogs, aula virtual, plataformas 

telemáticas/educativas etc. (Dionicio, 2014).  
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Figura 4. Características del modelo b-Learning. 

Fuente: autor 

 

Tal como se ilustra en la figura. 4 entre las características del modelo B-learning se tiene 

(1) la asincronía, que permite la comunicación de manera diferida en el tiempo; (2) la 

Flexibilidad, facilitando el acceso a la capacitación y formación desde cualquier lugar y 

momento; (3) interactividad, posibilita la comunicación y la retroalimentación durante el 

proceso de formación, además de conocer las dudas surgidas y así orientar los procesos, 

conocer opiniones; (4) aprendizaje colaborativo, esta característica permite la 

comunicación, interacción y trabajo en grupo de los diferentes participantes que forman 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje; (5) Multimedia este recurso posibilita la 

convergencia de distintos medios y elementos, propiciando materiales creativos y 

motivadores (Pérez, 2013; Dionicio, 2014). 

 

4.2.  gestoras de aprendizaje LMS 

 

De acuerdo con López & Matesanz, (2013) la plataforma gestión del aprendizaje (LMS) es 

un sistema que permite crear y gestionar espacios virtuales de aprendizaje; entre sus 

funciones está el gestionar usuarios, materiales y actividades de formación; controlar y 

hacer seguimiento al proceso de aprendizaje; realizar evaluaciones e informes; y gestionar 

servicios de comunicación como foros de discusión, video conferencias, entre otros, (López, 

Nieto, Avello & Palmero 2018). 

 

Según Contreras, González & Fuentes (2011) las plataformas comerciales más conocidas 

son WebCT y Blackboard. Sin embargo, presentan elevados costos y dificultad de 

administración. No obstante, existen diversas plataformas basadas en software libre: 

Moodle, Dockeos, Manhantan, claroline, entre otras.  La mayoría se encuentra disponible en 

forma gratuita en internet, que además incluye las mismas funcionalidades que las 

plataformas basadas en software propietario. 

 

4.2.1. Moodle 
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Moodle es una aplicación web de código abierto, que permite la creación de cursos virtuales 

en un sistema de gestión de cursos que soporta varios sistemas de base de datos como 

MySQL (Niño, 2011; López & Matesanz, 2013; Pardo de Vega & Rodil, 2010). Moodle se 

caracteriza por funcionar sobre cualquier plataforma que tenga soporte para PHP; es una 

plataforma de código abierto, es decir, se puede copiar, usar y modificar el software, bajo 

ciertas condiciones; posee interfaz sencillo y gráfico; permite la comunicación mediante 

foros y chats; además, posibilita subir, compartir y distribuir archivos tales como textos, 

pdf, hojas de cálculo, imágenes, videos, etc. (Marti,2013; Niño,2011). 

 

4.3. La gamificación  

 

La gamificación (o ludificación) es una alternativa innovadora que, con la aplicación de los 

recursos y mecánicas de los juegos, en contextos no lúdicos, propende por modificar 

comportamientos de los individuos mediante acciones de motivación (Teixes, 2015). Las 

organizaciones al integrar estrategias de gamificación en las formaciones y capacitaciones, 

facilitan el proceso de enseñanza –aprendizaje de los trabajadores, al ser ésta una 

herramienta estratégica, dinamizadora, entretenida que captura y alinea los intereses del 

individuo involucrado con los objetivos, metas y logros de las empresas. Según Mendieta, 

(2016) a partir de las experiencias interactivas generadas por la gamificación, permite en 

las empresas crear ambientes virtuales que transforman la información a un modelo 

participativo y comunicativo que a su vez favorece la retroalimentación y propicia mayor 

recordación en los participantes.  

 

Tabla 1. Elementos del juego Gamificación. 

 

Elementos Objetivo Componentes 

 

Mecánicas 

Favorecer la motivación 

intrínseca y extrínseca.  

 

Hacer que el progreso del 

participante sea visible en el 

juego. 

 

Putos, niveles, premios, 

misiones, retos, desafíos, 

clasificaciones, medallas, 

tablas de clasificación. 

 

Dinámicas 

 

Crear la experiencia del 

usuario en el juego. 

 

Reconocimiento, Feedback, 

estatus, competencia, el 

altruismo, recompensa, 

logro, autoexpresión.  

 

Estética Evocar e impactar los sentidos 

del usuario final. 

(Respuesta emocional) 

 

Sensación, fantasía, 

narrativa, reto, 

descubrimiento, expresión y 

sumisión. 
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4.3.1. Elementos del Juego 

En la tabla 1 se reconoce el objetivo y los componentes de cada uno de los elementos que 

componen la gamificación. En primer lugar, se identifica la mecánica del juego, que 

representa las reglas del sistema y las consecuencias de las actividades generadas con las 

distintas interacciones, permitiendo al participante identificar cómo hacer para conseguir el 

objetivo y conocer el progreso mediante puntos, niveles, premios, misiones, retos, 

desafíos, clasificaciones, medallas y tablas de clasificación (López, 2015; Mendieta, 2016). 

Seguidamente, está la dinámica. López, (2015) define la dinámica, como aquellas 

necesidades, inquietudes y motivaciones que la experiencia del juego ha de cubrir a partir 

del reconocimiento, Feedback, estatus, competencia, el altruismo, recompensa, logro, 

autoexpresión (Ramirez & Mendoza, 2018). También, este elemento está relacionado con el 

comportamiento del jugador ante la mecánica (Ordas, 2018). Por último, la estética emplea 

imágenes gratificantes a la vista del jugador, evocando emociones mediante la interacción 

del involucrado con el juego (Pérez, 2016).   

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Implementar un sistema de gestión ambiental implica la concienciación y sensibilización de 

cada uno de los miembros de la organización. Menciona, Sánchez & Enríquez, (2018) que el 

requisito de toma de conciencia en la norma ISO 14001:2015 es una ampliación separada 

del requisito 4.2.2 de la versión de 2004 con el objetivo de dar mayor relevancia a la toma 

de conciencia en los trabajadores. Por su parte, señala Innovación y Cualificación S. L. y S. 

L. T. A. (2016) que un sistema de gestión ambiental se puede entender como una 

herramienta que capacita a la organización con el propósito de alcanzar el nivel de 

comportamiento ambiental previsto. Para tal fin, se propone el programa de formación 

ambiental para las organizaciones que implementen el SGA bajo la norma ISO 14001:2015, 

el programa se sustenta en el principio andragógico, mediado por el modelo b-learning y 

gamificación (ver figura 5).  

 

Integrar el modelo andragógico, propende por generar autonomía en el trabajador durante 

el proceso de aprendizaje-enseñanza y su vez, direccionar el conocimiento tácito a un 

conocimiento explícito y aplicable, en relación a la labor y al contexto organizacional. 

Paralelamente, la gamificación motiva al participante durante la adquisición de las 

competencias. Afirma Velázquez & Peinado (2010) que los programas de capacitación se 

fundamentan en cuatro procesos que corresponden a la detección de necesidades, 

programación de la capacitación, validación del conocimiento adquirido y evaluación. En la 

tabla 2, se estructura el programa de formación mediante el modelo PHVA y contemplando 

los procesos mencionados anteriormente. Inicialmente, se debe elaborar un pre diagnóstico 

y recopilación de datos según las necesidades o requerimientos ambientales de la 

organización hacia sus colaboradores. A continuación, procede el diseño y programación, 

etapa en la cual se fijan las actividades, cronograma de formación (presenciales y 

virtuales), selección de estrategias y elementos del juego como desafíos, recompensas, 

estados de victorias, logros, misiones, tablas, puntos y, además, se definen los contenidos 

referentes a la implementación del SGA, los cuales se relacionan a continuación: 
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Figura 5. Estructura de programa de formación ambiental basado en modelo b-learning, andragogía 

y gamificación 

Fuente: autor. 

 

 

 

 

▪ La importancia de la política ambiental en la organización. 

▪ Aspectos ambientales significativos, impactos ambientales reales o potenciales 

asociados a la labor. 

▪ Beneficios ambientales con el actuar correctamente. 

▪ Contribución de cada trabajador a la eficacia del sistema de gestión ambiental y 

beneficios de una mejora del desempeño ambiental 

▪ Las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, 

incluido el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la 

organización 

▪ Funciones y responsabilidades en el SGA 

▪ Las consecuencias potenciales de incumplir los procedimientos establecidos en el 

SGA 

▪ Objetivos, metas y programas de gestión ambiental. 

Analógicamente, se debe considerar la plataforma mediante el cual se ejecutarán las 

formaciones, para efectos de esta propuesta se contemplará Moodle. Durante la 

verificación, se espera que la organización valide el conocimiento adquirido, mediante 

pruebas, evaluación del desempeño ambiental, informes de progresos, entre otros. Por 

último, hay que ratificar los avances y el impacto de la formación y, en caso de ser 

necesario, corregir y repetir la formación. 
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Tabla 2. Modelo PHVA aplicado a la formación y desarrollo de competencia del SGA bajo la 

ISO 14001:2015 

 

Modelo PHVA aplicado a la formación y competencia del SGA bajo la ISO 

14001:2015 

 Modelo 

PHVA 
Objetivo 

Aspectos y actividades a 

desarrollar 

D
e
te

c
c
ió

n
 d

e
  

N
e
c
e
s
id

a
d

e
s
 

 

PLANIFICAR 

Identificar las necesidades de 

competencias 
Recogida de datos. 

Prediagnóstico de necesidades  
Identificar requisitos de 

formación 

Evaluar las habilidades y 

competencias actuales 

Establecer tutorías y métodos 

andragógicos para adquisición de 

competencias. 

Definición de contenidos, 

actividades, estrategias y 

elementos del juego para ser 

empleados en Moodle. 

D
is

e
ñ

o
 y

 

P
r
o
g

r
a
m

a
c
ió

n
 

HACER 

Desarrollar materiales y métodos 

de formación 

Creación de curso en Moodle 

gamificado 

Programar y ejecutar el 

programa de formación 

establecido. 

Desarrollar cronogramas para las 

formaciones presenciales y 

virtuales 

Realizar seguimientos, 

acompañamiento y tutorías 

Acompañamiento durante la 

transición presencial a virtual 

C
o
n

o
c
im

ie
n

to
 

a
d

q
u

ir
id

o
 

 

VERIFICAR 

Probar a los miembros de la 

organización en las prácticas 

Eco-feedback y validación del 

aprendizaje. 

Validar el desempeño ambiental 

del trabajador 

evaluar los resultados según las 

pruebas establecidas para tal fin. 

Hacer seguimiento e informar el 

progreso 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 y

 

s
e
g

u
im

ie
n

to
  

ACTUAR 

Revisar los materiales y métodos 

de formación. 

Revisión y seguimiento del 

cumplimiento de indicadores 

ambientales establecidos. 

Corregir y repetir los métodos de 

formación 

Compartir las lecciones 

aprendidas y los avances de las 

mejores prácticas. 

Fuente: Adaptado de ISO (Organización Internacional de Normalización), (2017); Velázquez & 

Peinado (2010). 

 



 18 Revista Agricolae & Habitat – Vol.3 Núm.2, Año 2020 

 

Al crear contenidos virtuales mediante Moodle, se debe realizar la instalación, ya sea por un 

servidor local o página web. Adicionalmente, hay que contemplar la administración de la 

plataforma, que involucra realizar tareas de mantenimiento de la plataforma o 

reconfiguración, creación del curso, usuarios, cambio de perfiles. En el desarrollo y gestión 

del curso Moodle se debe definir las sesiones y bloques en los que se dividirá el curso, así 

como todos los recursos y actividades que se ejecutaran. 

 

6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1. Formaciones y capacitaciones  

 

Las formaciones y capacitaciones ambientales en las organizaciones que optan por 

implementar el sistema de gestión ambiental (SGA) bajo la norma ISO 14001:2015 están 

orientadas en cambiar actitudes del personal de trabajó y consigo lograr mejorar el 

desempeño ambiental (Sammalisto & Brorson 2008). Señala Burström von Malmborg, 

(2002) que, mediante la formación, se proporciona las competencias, las habilidades y el 

conocimiento a los miembros de la organización, garantizando cambios relativamente 

permanentes en el comportamiento. Adicionalmente, el proceso de aprendizaje 

organizacional aumenta la eficiencia mediante la adquisición y organización del aprendizaje 

(Dodgson ,1993). Jabbour, (2015), en la investigación, Environmental training and 

environmental management maturity of Brazilian companies with ISO14001: empirical 

evidence, llevo a cabo un estudio cuantitativo y exploratorio, basándose en encuestas a 95 

empresas. Logró concluir que las capacitaciones ambientales se relacionan positiva y 

significativamente con la madurez de la gestión ambiental de las empresas en Brasil que 

han optado por implementar el sistema de gestión ambiental ISO 14001. No obstante, no 

todas las empresas logran el cometido en las capacitaciones, al no integrar y motivar a los 

trabajadores. Por tales efectos, se propone acoger el modelo andragógico que sustenta el 

proceso de aprendizaje del individuo adulto por medio la experiencia y la motivación. 

Adicional a ello, se establece herramientas innovadoras como el b-learning y la 

gamificación que suscitan el interés del trabajador. 

 

Dionicio, (2014) señala que el modelo de aprendizaje b-Learning incorpora recursos 

comunicativos como correo electrónico, foros de discusión, chats, blogs, aula virtual, 

plataformas telemáticas/educativas, entre otros. De acuerdo con Herghiligiu, Sarghie & 

Robu, (2017) las organizaciones al implementar programas de capacitación mediante 

correo electrónicos, en los sistemas de gestión ambiental (SGA) logran garantizar 

resultados positivos en el desempeño ambiental, al ser éste un instrumento de 

conocimiento flexible, rentable, conveniente y efectivo.  Conjuntamente, expresa 

Herghiligiu, Pislaru, & Vilcu, (2018) que los programas de capacitación basados en 

aprendizaje electrónico son eficientes y efectivos para institucionalizar e integrar prácticas 

ambientales en las actividades diarias de las compañías que implementan el SGA. En la 

investigación de Hijano, Aznar y Cáceres (2009), analizaron los efectos de la modalidad b-

learning en ambientes educativos, notaron que esta experiencia ofrecía a los participantes, 

comunicación más rápida entre instructor y discentes, además de una mayor flexibilidad en 
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cuanto al horario. Por otra parte, se identificó una mayor comprensión y adquisición de 

competencias, en comparación a la modalidad tradicional o presencial.  

 

Sostiene Mendieta, (2016) que las experiencias interactivas generadas por la gamificación, 

permite a las empresas crear ambientes virtuales que transforman la información a un 

modelo participativo y comunicativo que favorece la retroalimentación y propicia mayor 

recordación a los participantes. La gamificación, en el contexto de la gestión ambiental, se 

emplea como un conjunto de técnicas motivacionales con el propósito de despertar el 

interés y el accionar ambientalmente sostenible de los trabajadores, mediante la toma de 

decisiones eficientes en cada una de las actividades desarrolladas (Froehlich, 2015). 

Sumado a esto, señala Werbach, (2014) que la gamificación promueve el compromiso 

moderado según los fines establecidos y, proporciona información referente al avance o 

estado de realización de la actividad en el curso (feedback). Asimismo, destaca Froehlich, J. 

(2015) el eco-feedback, como el elemento informativo de la gamificación, que permite 

comprender a los miembros de la organización los efectos ambientales derivados de las 

acciones conductuales subyacentes de las actividades ejecutadas. 

 

En la publicación de Canals & Minguell, (2018), titulada GaMoodlification: Moodle al servicio 

de la gamificación del aprendizaje, deducen que el uso del soporte Moodle para gamificar 

cursos, ofrece beneficios para el aprendizaje del involucrado, ya que contribuye a motivar e 

involucrar al discente como protagonista de su propio aprendizaje. Según Andrade, (2019) 

los entornos de aprendizajes virtuales modernos están condicionados para el uso de la 

gamificación en la educación. En la investigación que desarrolló mencionado autor, 

identificó que los elementos con mayor aplicación son los puntos, insignias y tablas de 

clasificación. Para tal conclusión, realizó un mapeo sistemático, tomando 30 estudios 

primarios y procedió analizar los datos. Como resultado encontró que el estudio de 

gamificación en Moodle se encuentra en fase inicial y se han encontrado algunos problemas 

metodológicos; no obstante, su aplicación y aceptación trae consigo efectos significativos 

en la enseñanza. 

 

6.2. Beneficios 

 

Las organizaciones están motivadas por la implementación de un sistema de gestión 

ambiental estandarizado para promover la conciencia ambiental entre los empleados, dar 

cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, mejorar la imagen organizacional y 

generar beneficios simbólicos y estructurales (Purwanto et al, 2020). Expresa Johnstone, & 

Hallberg, (2020) que los beneficios de desempeño simbólicos aluden a la legitimación 

externa a través de la marca corporativa o el marketing, lo que obedece a la imagen de la 

empresa a nivel externo, indicando que la empresa actúa de manera ambientalmente 

competente y sana. En lo que se refiere a los beneficios sustanciales, se entiende a la 

mejora de la eficiencia ambiental operativa y los posteriores resultados de rendimientos. 

 

Por otra parte, a través del análisis realizado por Nguyen & Hens, (2015) sobre la influencia 

de los sistemas de gestión ambiental ISO 14001 en las industrias de cemento en Vietnam, 
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demostraron que la conciencia y atención ambiental en las plantas certificadas por los 

estándares internacionales ISO 14001 fue mayor en relación aquellas empresas no 

certificadas; en cuanto al desempeño operativo, los resultados mostraron diferencias 

significativas en los indicadores ambientales definidos, tales como polvo, SO2 y NO2, siendo 

menores en las empresas certificadas.  

 

Santo et al., (2016) caracterizó el proceso de certificación de los sistemas de gestión 

ambiental normalizado ISO 14001 en mediana y pequeñas empresas portuguesas, 

evidenciando que aquellas empresas certificadas han alcanzado beneficios duraderos, entre 

ellos, la prevención de riesgos ambientales, la protección del medio ambiente, la mejora de 

la imagen de la empresa, el cumplimiento de la legislación y el uso eficiente de los recursos 

naturales. Por tanto, se infiere, que las empresas que implementan y logran la certificación 

en la ISO 14001 tienen el potencial de mejorar el desempeño ambiental e influye de 

manera beneficiosa en la gestión y operación de las organizaciones. 

 

7.  CONCLUSIONES 

 

La implementación de un sistema de gestión ambiental según el estándar ISO 14001: 2015 

implica la concienciación de todos los miembros de la organización que auspiciado por un 

programa de formación, capacitación y sensibilización adaptado al modelo andragógico 

mediante herramientas b-learning y gamificación, incentiva y motiva a la participación de 

todo el personal integrante de la organización a desarrollar prácticas sostenibles de acuerdo 

a la labor, aunando al mejoramiento del desempeño ambiental.  

 

Implementar un sistema de gestión ambiental bajo el estándar ISO 14001: 2015 ofrece 

diversos beneficios, tales son los casos de la optimización y mejora de los procesos; 

reducción en el consumo de energía, agua y residuos; minimización, control y reducción de 

los impactos ambientales; mejora de la imagen organizacional y consigo nuevas 

oportunidades en el mercado local, nacional e internacional. 

 

El modelo andragógico insertado a las formaciones presenciales y a distancia (B-learning), 

contempla la horizontalidad, participación y la flexibilidad del aprendiente adulto o 

trabajador. El modelo se sustenta en el fortalecimiento de la motivación e interés del 

participante que es posible evocar por medio de los elementos, mecánicas y dinámicas que 

ofrece la gamificación, permitiendo transformar el conocimiento tácito adquirido a partir de 

la experiencia a un conocimiento explícito y de aplicación inmediata 
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