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Resumen 
 

El objetivo texto fue analizar los procesos de sostenibilidad con 

enfoque ambiental en el contexto universitario a través de los 

programas de desarrollo sostenible, procesos de desarrollo sostenible y 

proyectos universitarios enfocados en la gestión social. La 

metodología utilizada fue de carácter cualitativo, fundamentada en la 

tradición etnográfica. Los resultados se evidencian que las 
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universidades como centros de formación deben incluir objetivos y 

acciones en sus planes de desarrollo, alrededor de la responsabilidad 

social ambiental, implementarlos y luego socializarlos adecuadamente 

en sus reportes de sostenibilidad anual, contribuyendo a la solución de 

las problemáticas relacionadas que favorezcan el desarrollo social. 

Palabras clave: Responsabilidad social ambiental, 

Sostenibilidad, desarrollo sostenible, universidades, ODS. 

Environmental Social Responsibility in University 

Institutions in the department of Córdoba  
 

Abstract 
 

The objective of the text was to analyze sustainability processes 

with an environmental focus in the university context through 

sustainable development programs, sustainable development processes 

and university projects focused on social management. The 

methodology used was qualitative, based on the ethnographic tradition. 

The results show that universities as training centers must include 

objectives and actions in their development plans, around 

environmental social responsibility, implement them and then socialize 

them in their annual sustainability reports, contributing to the solution 

of related problems that favor social development. 

Keywords: Environmental social responsibility, Sustainability, 

sustainable development, universities, ODS. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Es indiscutible, que las acciones humanas han puesto en peligro 

los ecosistemas y recursos naturales del planeta por el uso excesivo de 

la tierra, contaminación del agua, aire, suelo y perdida de la 

biodiversidad (Adedeji, Ong, Uzir, & Abdul Hamid, 2020). En este 

escenario global, la sostenibilidad se constituye en un asunto 

ineludible e impostergable, admitiendo que los recursos del planeta 
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son limitados, así como la necesidad urgente de cambiar el mundo 

hacia un camino de desarrollo sostenible (Mani, Jabbour, & Mani, 

2020; Sepúlveda-Vargas & Diaz_Cid, 2019)  Lo cual, no es otra cosa 

que satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, sin 

comprometer las posibilidades de satisfacer esas necesidades en las 

generaciones futuras (Perez, Chumaceiro, & Acosta-campos, 2019) 

En este complejo contexto, el principal desafío de la 

sostenibilidad es crear una ruta de trabajo que involucre a todos los 

actores de la sociedad en las acciones e iniciativas para la conservación 

del medio ambiente y el mejoramiento de las condiciones del entorno 

socioeconómico (Fuentes-Doria, Toscano-Hernández, Sepulveda 

Vargas, et al., 2020). Esta necesidades se intenta solucionar con la 

actual agenda global de desarrollo, Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, un ambicioso acuerdo enfocado en el cumplimiento de 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS)  para abordar 

los desafíos más apremiantes del mundo hasta el año 2030 (UN 

General Assembly, 2015). Frente a la necesidad de solucionar los 

problemas que enfrenta la humanidad, es imprescindible la relevancia 

del actuar basado en las acciones ética y los aportes que se puedan 

implementar articuladamente entre los gobiernos nacionales, 

instituciones de educación, sectores empresariales y demás actores 

sociales alrededor del mundo (Villalobos A., Ramírez M., & Diaz-Cid, 

2019). 

Entre el enorme conjunto de actores a nivel mundial, las 

universidades desempeñan un papel fundamental en el logro de los 
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ODS, a partir de su posición privilegiada en la sociedad, así como su   

liderazgo en la creación y difusión de conocimiento (Setó-Pamies & 

Papaoikonomou, 2020). Según la SDSN (sigla en inglés de Sustainable 

Development Solutions Network), una red creada por mandato de la 

Secretaria General de Naciones Unidas para apoyar la resolución 

práctica de problemas para el desarrollo sostenible a escala local y 

global, la importancia de las universidades para los ODS es tal que 

"posiblemente ninguno de los ODS se lograrán sin este sector" (2017, 

p. 2). En consecuencia, las universidades tienen el potencial no solo de 

impulsar el crecimiento económico y la productividad, sino que 

también tienen la oportunidad de contribuir a la transformación hacía 

una sociedad sostenible. (Hernández, Ravina & Chumaceiro, 2020) 

En los últimos años, un creciente número de universidades han 

promovido diversas iniciativas para integrar la sostenibilidad en sus 

actividades, lo que refleja el efecto de varios factores que han 

promovido el debate en este campo de estudio (Toscano-Hernández, 

Álvarez-González, & Sanzo-Pérez, 2018). Sin embargo, a pesar del 

creciente número de universidades comprometidas con iniciativas de 

sostenibilidad, la mayoría de las universidades siguen siendo bastante 

tradicionales (Gaudiano, Meira-Cartea, & Martínez-Fernández, 2015; 

Lozano, Lukman, Lozano, Huisingh, & Lambrechts, 2013) y muchas 

están rezagados con respecto a las organizaciones empresariales y los 

gobiernos en términos de contribuir a hacer que las sociedades sean 

más sostenibles (Amankwah-Amoah & Syllias, 2020). En muchos 

casos, los anuncios institucionales de plena adscripción a las políticas 

de sostenibilidad en documentos y discursos de autoridades 
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universitarias alrededor del mundo, y especialmente en universidades 

iberoamericanas, se han convertido en actos litúrgicos (Gaudiano et 

al., 2015).  

En definitiva, en el marco de los ODS propuestos desde la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las universidades deben 

asumir el compromiso de dirigir sus pensamientos y acciones hacía la 

solución urgente de cuestiones sociales y ambientales hacia un camino 

de desarrollo sostenible (Setó-Pamies & Papaoikonomou, 2020). Este 

documento presenta los resultados de un análisis de las iniciativas, 

prácticas y formación en gestión ambiental de las instituciones de 

educación superior con presencia en el departamento de Córdoba 

(Colombia). Estos resultados tienen la oportunidad de contribuir 

efectivamente a la transformación hacia una sociedad sostenible, a 

partir de los avances en el estudio de la sostenibilidad en las 

universidades desde el ámbito local de un país con economía 

emergente como Colombia.  

 

II. FUNDAMENTO TEORICOS 

Sostenibilidad y universidad  

Frente al creciente debate a nivel de políticas y en la literatura 

científica, las universidades se ha preocupado por incorporar los 

valores y preocupaciones de la sostenibilidad en todos los aspectos de 

sus actividades misionales, contribuyendo a fomentar cambios de 
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comportamientos hacia una sociedad más sostenible (Djafar-Massa, 

Ghazali, Saputra, Dewi, & Muhammad, 2020; Diaz-Cid, 2016). De 

hecho, en la educación superior, el enfoque de desarrollo sostenible se 

encuentra influenciado significativamente por la agenda de 

sostenibilidad global (Franco et al., 2019): Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Esta agenda es un ambicioso acuerdo adoptado 

por unanimidad en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, que se constituye en un detallado plan de acción 

enfocado en el cumplimiento de los 17 ODS, asociados a 164 metas, 

para abordar los desafíos más apremiantes del mundo en un horizonte 

de 15 años hasta 2030 (UN General Assembly, 2015).  

Entre los ODS, reconociendo la importancia de la educación 

para el desarrollo sostenible, el ODS 4 “Educación de calidad” exige 

ofrecer “educación de calidad inclusiva y equitativa y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (SDSN, 2017). 

Este objetivo está estrechamente relacionado a los otros ODS, ya que 

una educación de calidad posibilita mejores resultados de desarrollo 

para las personas, sus comunidades y países. . Sin embargo, la 

contribución de las universidades a los ODS es mucho más amplia que 

lo asociado directamente al ODS 4, ya que pueden apoyar tanto la 

implementación de cada uno de los ODS como la del propio marco de 

los ODS. Algunas de estas áreas principales de contribución son: I) 

aprendizaje y enseñanza; II) investigación; III) gobernanza, políticas 

de gestión y extensión universitaria; IV) liderazgo social. (Hernández, 

Chumaceiro, Ravina & Del Rio, 2019) 
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Tabla 1. Áreas de contribución de las universidades a la sostenibilidad 

Aprendizaje y 

enseñanza 

Dotar al estudiantado para comprender y 

abordar los ODS 

Proporcionar experiencia académica o 

profesional para implementar soluciones a los 

ODS. 

Proporcionar una educación asequible e 

inclusiva 

Investigación 

Dotar del conocimiento necesario, las 

soluciones, tecnologías e innovaciones para 

respaldar y apoyar la implementación de los 

ODS.  

Dotar a los países en desarrollo de capacidad 

de emprendimiento y utilización de la 

investigación.  

Formar a los estudiantes en la investigación 

del desarrollo sostenible 

Gobernanza, políticas 

de gestión y extensión 

universitaria 

Implementar los principios de los ODS a 

través de la gestión y gobierno de la 

universidad.  

Incluyendo: empleo, finanzas, servicios 

universitarios, instalaciones, adquisiciones, 

recursos humanos y gestión académica. 

Liderazgo social 

Iniciar y facilitar el diálogo y la acción 

intersectorial. 

Asegurar la presencia del sector educativo 

superior en la implementación nacional de los 

ODS. 

Diseñar políticas basadas en los ODS.  

Fuente: Elaboración propia a partir de SDSN (2017) 

 

 

Lastimosamente, a pesar de que muchas universidades buscan 

activamente desempeñar su papel en la implementación de los ODS, 

hay muy poco material disponible para guiar la práctica de esto 

(SDSN, 2017).  En cualquier caso, los aportes al estudio de la 

sostenibilidad en la universidad han promovido el crecimiento de la 

producción científica en este campo (Planella y Pallarès, 2018).  
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En los últimos años, se ha registrado un crecimiento en la 

producción científica relacionada con la sostenibilidad en la 

universidad, desde diversas perspectivas y contextos (Venebra, 2019. 

En concreto, solo entre 2008 y 2017 se registró un incremento superior 

al 470% en el número de publicaciones (artículos científicos y 

revisiones bibliográficas) anuales relacionadas con la sostenibilidad en 

la universidad, sumando en este periodo cerca de 5.000 publicaciones 

científicas distribuidas en más de 2000 revistas científicas (Toscano-

Hernández et al., 2018). Un análisis del panorama mundial y amplio de 

la literatura científica relacionada con la sostenibilidad en las 

universidades permiten identificar al menos tres áreas de interés (ver 

Figura 1): I) educación para la sostenibilidad; II) papel de la 

universidad en relación con el desarrollo sostenible; y III) la gestión de 

la sostenibilidad en la educación superior.  

 
Figura 1. Principales áreas de la investigación científica relacionada 

con la sostenibilidad en la universidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de Toscano-Hernández et al. 

(2018) 

Educación para 
la 

sostenibilidad

Rol de la 
universidad 

en el 
desarrollo 
sostenible

Gestión 
sostenible de 

la 
universidad
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A continuación, en este párrafo, se intenta describir el alcance 

temático de cada una de estas áreas a partir de los expuesto por 

Toscano-Hernández et al. (Toscano-Hernández et al., 2018), sin 

pretender realizar jerarquizaciones o clasificaciones excluyentes. En la 

primera, educación para la sostenibilidad, se considera la necesidad de 

impulsar cambios significativos en el proceso educativo, a pesar de 

que tradicionalmente solo se entienden como la introducción de 

contenido ambiental en los currículos. En la segunda, rol de la 

universidad en relación con el desarrollo sostenible, abordan lo que 

implica la participación efectiva de las universidades en iniciativas 

hacia el desarrollo sostenible. En la tercera, la gestión de la 

sostenibilidad en la educación superior, se abordan investigaciones 

relacionadas con los ajustes organizativos con respecto a la 

contribución de las universidades para hacer que las sociedades sean 

más sostenibles. 

Es necesario resaltar como en el caso del área asociada a la 

educación para la sostenibilidad, se consideran estudios asociados a la 

introducción de proyectos de trabajo interdisciplinar, abordaje del 

estudio y tratamiento de problemas locales y globales desde los 

programas académicos, fortalecimiento de la colaboración con 

entidades locales, fomento de la coherencia entre el discurso teórico y 

la acción.  

 

Implementación de la sostenibilidad en la universidad 

La implementación de prácticas de sostenibilidad, incluidas las 

universidades, surgen como contribución al desarrollo sostenible, 
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Sostenibilidad en 
la universidad

• Responsabilidad social

• Etica empresarial

• Gestión de Stakeholders

• Sostenibilidad

• Ciudadanía corporativa

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

mediante solución articulada de la gestión ambiental, equidad social y 

prosperidad económica (Fuentes-Doria, Toscano-Hernández, 

Sepulveda Vargas, et al., 2020). Sin embargo, en la práctica son 

usados como sinónimos con leves matices cinco enfoques diferentes 

relacionados con los ODS (ver Figura 2).  

De hecho, es fácil identificar cómo estos cinco enfoques 

diferentes tienen tanto en común que a menudo las organizaciones y 

los directivos los utilizan de forma indistinta (Setó-Pamies & 

Papaoikonomou, 2020). En la actualidad, la responsabilidad social 

(RS) parece ser una de los enfoques más comunes y las organizaciones 

la utilizan con mayor frecuencia, por lo que vale la pena comprender 

su alcance conceptual. De esta manera, la RS se posiciona como uno 

de los principales puntos de referencia inicial para la implementación 

de los ODS en las universidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Enfoques prácticos de referencia para abordar la 
sostenibilidad en las organizaciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de Setó-Pamies & Papaoikonomou 

(2020) 
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En relación con la responsabilidad social, se puede argumentar 

que se limita a las acciones que pueden realizar las organizaciones para 

mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales del 

entorno (López Salazar, Ojeda Hidalgo, & Ríos Manríquez, 2017). Por 

supuesto, todas estas acciones requieren de un análisis económico y 

financiero, puestos que implementar iniciativas de mejoramiento 

ambiental y contribuciones sociales, requiere de recursos de capitales 

que en algunos casos son escasos en las instituciones y pueden verse 

afectada en sus utilidades y ganancias (Amankwah-Amoah & Syllias, 

2020).  

En el caso de las instituciones de educación, incluidas las 

universidades, están deben alinear sus políticas educativas a la 

formación humanista con carácter social que vele por la necesidad de 

la sociedad y se preocupe por las problemáticas sociales que tiene el 

entorno (Bos-Brouwers, 2010). Al mismo tiempo que su formación se 

alinea al desarrollo de competencias en el campo ambiental como 

motor para el desarrollo de profesionales, creando una mentalidad 

sostenible y facilitando que la organizaciones tengan personal 

capacitado en torno a proyectos de beneficio social (Erzurumlu & Yu, 

2018). 

Ahora bien, al intentar establecer un amplio criterio de la 

responsabilidad social con enfoque ambiental se hace necesario 

analizar distintos abordajes académicos, los cuales proporcionan una 

visión integrada pero no definitiva (Pallarès y Planella, 2019). Puesto 

que existen múltiples posturas de la aplicación de la responsabilidad 
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social ambiental (en adelante RSA) y algunas se asocian al concepto 

de sostenibilidad como pilar fundamental. Es así, que el RSA está 

ligado a las iniciativas de empresas, personas, instituciones con ánimo 

o sin ánimo de lucro por aplicar practicas sin afectar las condiciones 

ambientales. Incluso, procura siempre, promover competencias en la 

comunidad y empresa para generar proyectos que agreguen valor al 

entorno al mismo tiempo que se mejora la calidad de vida de la 

comunidad (Almeida, Agostinho, Giannetti, & Huisingh, 2015).  

En efecto, la RSA hace que las universidades sean conscientes 

de que su operaciones productivas o servicios requieren de  control 

para detectar que tanto son sostenibles con el medio ambiente o en su 

caso, si sus productos son beneficiosos para la comunidad y el entorno 

(Linnenluecke, Russell, Griffi, & Linnenluecke, 2007). Todos estos 

cuestionamientos hacen que las universidades detecten y fortalezca sus 

procesos productivos, encaminados a brindar servicios y productos 

sostenibles con el medio. De esta forma, la RSA  procura utilizar 

recursos sin afectar generación futuras, además de utilizar recursos 

(Comparada y Morgado, 2017), promueve acciones desde las 

instituciones para concientizar a la comunidad de ser sostenibles con el 

medio (Fuentes-Doria, Toscano-Hernández, Murillo-Vanegas, Pérez 

Vasquez, & Jimenez Diaz, 2020) 

En definitiva, la sostenibilidad en la universidad, desde la RSA, 

debe establecer un compromiso social más fuerte, no solo en la 

formación de profesionales éticos con competencias ambientales, sino 

la generación de proyectos que involucre la comunidad, hacia la 
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formación y el entendimiento de las problemáticas sociales y más aún, 

la necesidad de cuidar el ambiente que hoy por hoy se deteriora de 

manera acelerada por las malas prácticas y el desconocimiento 

científico. 

 

III. METODOLOGÍA 

El estudio empleado es de corte cualitativo, con diseño 

etnográfico (Creswell, 2007), en el cual se describe e interpreta el 

fenómeno de estudio que comparte un determinado grupo a través de 

sus valores, comportamientos y lenguaje; considerando las 

experiencias, observación y conversación con los investigadores e 

informantes claves. Lo anterior requiere un anclaje de las experiencias 

de vida y sentido del grupo.  

La elección de participantes es intencional, considerando su 

representatividad y heterogeneidad en cuanto al fenómeno de estudio 

(Mejía, 2000). En tal sentido, se trabaja con informantes clave, quienes 

representan el insumo fundamental de la investigación (Quesada & 

Quintana, 2015). Se siguió los criterios del muestreo teórico debido a 

que se consideraron los conceptos o categorías de estos como unidades 

de análisis (Strauss & Corbin, 2004). De acuerdo con lo señalado, 

contó con tres informantes claves, quienes son trabajadores de los 

departamentos de responsabilidad social de las universidades del 

municipio Montería del Departamento de Córdoba. 
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Entre los criterios para la selección de los informantes claves, se 

consideró el ser profesionales de amplia experiencia en la 

administración del departamento de responsabilidad social o extensión 

de la universidad donde labora; ser investigadores reconocidos, que 

hayan cursado estudios en el área a fin; haber participado en eventos 

académicos expresando sus reflexiones sobre la temática en estudio, y 

finalmente, pronunciar su necesidad de facilitar escenarios de 

discusión y modificación.  

Respecto al efecto de análisis de datos, Se llevó a cabo un 

análisis cualitativo de contenido temático, el cual permite identificar, 

organizar y analizar la información para así interpretar el fenómeno de 

estudio (Braun & Clarke, 2006). El análisis constó de seis fases, por un 

lado la familiarización con los datos, en la cual se transcribió el 

discurso de los participantes a fin lograr una comprensión preliminar 

de los datos, en esta etapa se crearon citas a partir de los textos; por 

otra parte se generaron códigos iniciales y se les asignó a dichas citas; 

de otro lado, se realizó una búsqueda de temas o categorías, en la cual 

se identificaron temas tentativos en la investigación; posteriormente se 

revisaron dichos temas; de otro lado, se definieron y denominaron las 

categorías las cuales son expresadas en el texto a través de los 

microanálisis de los hallazgos; finalmente, se elaboró un análisis 

interpretativo donde se cruzó los datos empíricos y teóricos. Para 

complementar el análisis de datos se utilizó el software de análisis de 

datos cualitativos Atlas.ti 8.4.4 versión para MAC. 
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En la presente se trabajó desde el criterio de rigurosidad 

cualitativa, de la confirmabilidad, en la cual se minimizaron los sesgos 

de los investigadores por medio de la triangulación de los datos 

(Mertens, 2010).  

 

IV. RESULTADOS 

El fundamento investigativo fue la implementación de la 

sostenibilidad con enfoque ambiental para en el contexto universitario, 

a partir de la metodología descrita, permite obtener una visión 

conjunta, y lograr la idea general del contenido protocolar. El análisis 

de los hallazgos se hizo por medio de un microanálisis a las categorías 

emergentes de cada informante, presentándole especial atención a 

aquellas que ayudan al problema planteado en la investigación, se 

describen las categorías universales que emergieron de los informantes 

fueron: Ante la exigencia de la investigación cualitativa, la cual busca 

saturar las ideas planteadas como categorías surgen las siguientes 

categorías universales o generales del análisis como resultado de la 

interpretación de la data.  

 

Análisis de categorías surgidas de la entrevista 

Los análisis de categorías surgen a partir de los procesos de 

codificación de la entrevista de los informantes claves, a partir de 

unidades de análisis, categorías y categorías emergentes. En la 
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categoría de sostenibilidad, surgió la categoría normatividad 

ambiental para la calidad de vida es concebida en función de 

garantizar la formación académica de futuros profesionales 

responsables de mantener la armonía ambiental en la sociedad para las 

futuras generaciones. Entendiendo que es de suprema importancia para 

la calidad de vida, formar ciudadanos capaces de comprender la 

necesidad que tiene la preservación del entorno ambiental para la 

conservación de la especia humana y animal del planeta azul, hasta el 

punto de considerarlo una norma de orden jurídico y moral. 

Seguidamente surge la categoría Conocimiento geográfico e 

identidad nacional, partiendo de que es impostergable y de vital 

importancia en la formación de los jóvenes en los conceptos de esta 

categoría, se define como la capacidad de reconocer su espacio de 

forma holística e integral producto de un proceso histórico que deriva 

el patriotismo de su nación. En ese sentido, es pertinente la protección 

de la biosfera y la comprensión de su importancia para la existencia de 

la humanidad. 

Es por ello que se hace impostergable y vital, la formación de 

los jóvenes para garantizar el “Conocimiento geográfico e identidad 

nacional” con la finalidad de reconocer su espacio de forma holística e 

integral producto de un proceso histórico que deriva el patriotismo de 

su nación. En ese sentido, es pertinente la protección de la biosfera 

entendiendo su importancia para la existencia de la humanidad. 
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Asimismo, es imperativo que la gestión ambiental universitaria 

debe trabajar para lograr altos niveles de “Calidad educativa para la 

producción con compromiso ambiental” , fomentado a través de 

proyectos de investigación y desarrollo que tejan redes de apoyo al 

desarrollo ecológico, la conservación de las especies garantizando así 

un profesional altamente capacitado que genere alternativas de 

desarrollo sin comprometer las futuras generaciones. 

En ese sentido, es sumamente importante, fomentar una 

educación en “Valores para la responsabilidad ambiental del entorno 

geográfico de la producción” que no comprometa la biodiversidad del 

entorno de dicho espacio geográfico y comunitario, a fin de proveer de 

garantías para la calidad de vida de quienes se usufructúan de algún 

proyecto de desarrollo económico, de ahí la llamada eco-eficiencia. 

Elucubrando en el proceso, el mayor aporte universitario está en 

el fomento de una “Educación ambiental universitaria”, para la 

garantía de esos conocimientos que contribuyen al respeto a la 

naturaleza desde las diferentes alternativas profesionales, como ente de 

desarrollo que viabiliza senderos de economía sustentable y sostenible 

durante el tiempo. 

Asimismo, éste proceso educativo, conlleva al desarrollo de 

actitudes consustanciada con valores para el “Uso racional y 

razonable de los recursos naturales renovables y no renovables” 

visualizándolos como productos finitos y no infinitos, con un tiempo 
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de duración y extinción, que deben ser cuidados con especial atención 

para no comprometer la especie humana. 

En ese sentido, es importante que se desarrolle una 

“Universidad con compromiso social para la productividad 

sustentable y la preservación del ambiente” en vista de que el 

desarrollo económico y social, no debe estar a espaldas de la especie 

humana, la cual está no solamente vinculada, sino, que depende de la 

naturaleza y su equilibrio. 

En concordancia con lo anteriormente descrito, es necesaria la 

“Transversalidad de la educación ambiental de forma integral a 

través de la investigación y su proyección social” esto facilita el 

desrarollo de prcesos investigativos que conlleven al conocimiento 

integral del profesional en proceso de formación para entender la 

importancia de la naturaleza y sus inrterrelación con los seres vivos 

que habitan el planeta. 

Es por ello que, filosóficamente desde la ontología, es 

impostergable el “Desarrollo del ser Bio-psico-socio-ambiental para 

la productividad sustentable y sostenible” conformando una 

amalgama social y personal con la naturaleza, de la cual emerge y a la 

cual regresa, por lo que debe amarla y respetarla, como parte de él. 

En atención a ello, debe gestarse desde la academia una 

transformación para el “Diseño curricular universitario con 

contenidos ambientales” para el alcance de esos propósitos 
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innovadores comprometidos con la preservación ambiental en cada 

comunidad, ésta debe participar de manera activa en los diferentes 

escenarios socio-políticos para defender con eco-liderazgo el uso 

idóneo de los espacios ambientales para el desarrollo. 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Diagramación de las categorías universales 

Fuente: Entrevista, ATLAS.TI 

 

Triangulación para efectos de la validez teórica 

En palabras de Pérez (2002), la triangulación como proceso 

implica reunir una variedad de datos y métodos para referirlos al 

mismo tema o problema. También, los datos deben obtenerse desde 

distintos puntos de vista, haciendo comparaciones múltiples de un 

fenómeno único o de un grupo (Pallarès y Chiva, 2018). La 

triangulación ofrece la ventaja de revelar distintos aspectos de la 

realidad empírica y persigue aumentar la validez del estudio. En este 
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orden de ideas, la triangulación se hace posible manejando tres 

vertientes significativas que le dan validez teórica y científica a la 

investigación, las cuales entrelazadas hacen un contraste entre realidad 

teórica (Laudadio y Mazzitelli, 2018), realidad empírica y los aportes 

de la investigadora. 

Tabla 1. Perspectiva de la responsabilidad social desde calidad de vida 

PERSPECTIVA TEÓRICA 

EXPERIENCIA DE 

LOS 

INFORMANTES 

SÍNTESIS INTEGRATIVA 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL AMBIENTAL 

 

Procura promover 
competencias en la comunidad 

y empresa para generar 

proyectos que agreguen valor 
al entorno al mismo tiempo 

que se mejora la calidad de 

vida de la comunidad 
(Almeida, 2015) 

 

“Normatividad 

ambiental para la 
calidad de vida”, 

 

 
 “Conocimiento 

geográfico e identidad 

nacional”, 

La responsabilidad social 
ambiental busca garantizar que 

las persona conozca de los 

lineamientos ambientales para 
integra desde su rol (empresa, 

industrial) una mentalidad 

enfocada a la armonía ambiental 
en función de calidad de vida sin 

afectar la integridad del entorno. 

Fuente: Autor 

Tabla 2. Contraste perspectiva teórica y experiencia 
PERSPECTIVA TEÓRICA EXPERIENCIA DE 

LOS 

INFORMANTES 

SÍNTESIS INTEGRATIVA 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL AMBIENTAL 

Procura promover competencias 

en la comunidad y empresa para 

generar proyectos que agreguen 
valor al entorno al mismo 

tiempo que se mejora la calidad 

de vida de la comunidad 
(Almeida, 2015)”. 

vincula a las instituciones hacer 

consciente de las acciones de su 
operación, pero también las 

alienta a que desarrolle practicas 

adicionales a su objeto social 
que pueden mejoras las 

condiciones ambientales de la 

 

 
“Normatividad 

ambiental para la 

calidad de vida”, 
 

 

 “Conocimiento 
geográfico e 

identidad nacional”, 

 
 

 “Calidad educativa 

para la producción 
con compromiso 

ambiental”, 

La responsabilidad social 

ambiental busca garantizar que 
las persona conozca de los 

lineamientos ambientales para 

integra desde su rol (empresa, 
industrial) una mentalidad 

enfocada a la armonía 

ambiental en función de 
calidad de vida sin afectar la 

integridad del entorno. 

 
La responsabilidad social 

ambiental busca conocer 

Importancia del entorno 
geográfico con la finalidad de 

reconocer las afectaciones que 
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sociedad (Linnenluecke et al., 

2007).  
procura por utilizar recursos sin 

afectar generación futura, la 

segunda además de utilizar 
recursos, promueve acciones 

desde las instituciones para 

concientizar a la comunidad de 
ser sostenibles con el medio 

(Toscano-Hernández, Fuentes-

Doria and Murillo-Vanegas, 
2018) 

SOSTENIBILIDAD 

Sostenibilidad, es comprendida 
como el aprovechamiento de los 

recursos naturales existente sin 

generar afectaciones a las 
generaciones futuras (Dewberry 

and Sherwin, 2002). 

Describen las tendencias de la 
sostenibilidad hacia el 

mejoramiento de las 

condiciones sociales 
ambientales como alternativa de 

crecimiento empresarial, 

factores asociados a la 

evaluaciones sostenibilidad, 

mejoramiento de la condiciones 

de pobreza (Luneva, 2018)”, 

 

 
 “Valores para la 

responsabilidad 

ambiental del entorno 
geográfico de la 

producción”,  

 
 

“Educación 

ambiental 
universitaria”, 

 

 
 “Uso racional y 

razonable de los 

recursos naturales 
renovables y no 

renovables”, 

 
 

 “Universidad con 

compromiso social 
para la productividad 

sustentable y la 

preservación del 
ambiente”,  

 

 
“Transversalidad de 

la educación 

ambiental de forma 
integral a través de la 

investigación y su 

proyección social”, 
 

 “Desarrollo del ser 

Bio-psico-socio-
ambiental para la 

productividad 

sustentable y 
sostenible”, 

 

 “Diseño curricular 
universitario con 

contenidos 

ambientales”. 

se pueden generar y los aportes 

a la protección humana. 
 

La responsabilidad social 

ambiental es una característica 
enfocada desde la calidad 

educativa para la producción 

con compromiso ambiental en 
los proyectos de desarrollo de 

redes tecnológicas en busca de 

la conservación de las especies 
garantizando así un profesional 

altamente capacitado que 

genere alternativas de 
desarrollo sin comprometer las 

futuras generaciones. 

 
La responsabilidad social con 

enfoque ambiental busca 

transversalidad de la educación 
ambiental de forma integral a 

través de la investigación y su 

proyección social esto facilita 
el desarrollo de los procesos 

investigativos que conlleven al 

conocimiento integral del 

profesional en proceso de 

formación para entender la 

importancia de la naturaleza y 
sus interrelaciones con los 

seres vivos que habitan el 

planeta. 
 

El desarrollo sustentable es un 

proceso educativo, conlleva al 
desarrollo de actitudes 

consustanciada con valores 

para el uso racional y razonable 
de los recursos naturales 

renovables y no renovables, 

visualizándolos como 
productos finitos y no infinitos, 

con un tiempo de duración y 

extinción, que deben ser 
cuidados con atención especial. 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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V. CONCLUSIONES 

Es bien que la responsabilidad social ambiental con enfoque de 

desarrollo sustentable en la universidad se convierte en un factor 

determinante en la formación académica de los profesionales futuro, si 

es bien qué los escenario universitario se convierte en los pilares 

fundamentales para el desarrollo y formación profesional, también es 

importante formar a los profesionales con mentalidad sostenible hacia 

los recursos naturales, más cuando los recursos naturales cada vez son 

escaso y se requiere estrategias orientada a la sostenibilidad y 

remplazo de recursos explotados por fuentes renovables. 

Bajo ese enfoque la investigación busco detallar cada uno de los 

aspectos en relación a la responsabilidad social, concepto que fue 

muy definido por cada informante de las distintas instituciones de 

formación, notando así que los lideres, coordinadores de las 

instituciones universitaria, tiene claro los aspecto de responsabilidad 

social, estructurado bajo el concepto de normatividad ambiental para 

calidad de vida, conocimiento geográfico e identidad nacional, 

expresión que deja ver la percepción en relación a los aspecto que 

abarca la responsabilidad social desde la normatividad ambiental como 

factor de control legal para la generación de oportunidades de vida en 

los seres humano, del mismo modo la notación conocimiento 

geográfico el cual define desde los aspecto de conocimiento del 

ambiente que no rodea, dando a entender que las universidades debe 

conocer las necesidades del entorno en el cual se desarrolla, mostrando 
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su identidad universitaria al aporte social de la comunidad como 

principio fundamental dentro de su eje d formación. 

Respecto al concepto de desarrollo sustentable, nace el micro 

análisis ¨calidad educativa para la producción con compromiso 

ambiental¨, desde esta definiendo planteado por el informante es claro 

expresar los conocimiento que tienen las instituciones de formación, 

entiendo que el desarrollo sustentable, busca que cada empresa, 

industria, entidad, puede desarrollar sus actividades comerciales, 

servicio, explotación sin afectar el entorno e cual se desarrolla, de allí 

el concepto de mantener calidad de vida para el entorno, generando 

procesos de desarrollo económico, político. Social e industria, pero 

generando compromiso ambiental (Friant y Sánchez-Santamaría, 

2018). Desde esta perspectiva las instituciones de formación tienen 

claro su papel en la formación académica y como entidades que 

desarrolla proyecto sociales, ambientales e industriales, si generar 

afectaciones al ambiente y generada calidad de vida al entorno con 

factor de retribución a la utilización de recursos no renovables. 

Ahora bien, desde esta descripción, se observa que las 

instituciones a pesar de los esfuerzos en el desarrollo de procesos de 

formación con mentalidad sostenible (Pallarès, Chiva, Planella y 

López, 2019), las empresas e industria siguen generando afectaciones 

al ambiental que deteriora la calidad de vida de entorno. 

Por otro lado, en relación con la responsabilidad social con 

enfoque ambiental, es claro que se convierte en un aspecto novedoso, 
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transversal en la vida y las actividades económica, aspecto que 

propende al equilibrio sociedad-ambiente con un componente de 

integridad por los factores ecológico del planeta. 

Bajo ese contexto definido, los coordinadores, lideres 

universitario conoces de importancia de establecer lineamientos 

ambientales a cada función que se desarrolle, es así que cada actividad 

realizada tenga inmerso un componente ambiental, haciendo un 

análisis de los factores ambientales impacto. En tal sentido las 

instituciones de formación como entidades de desarrollo de proyecto 

de investigación y generación de conocimiento, entiende que el 

desarrollo de procesos investigativo, contienen aquellos aspectos que 

puede generar impacto al ambiente, creando así estrategias de 

sostenibilidad enfocada a la mitigación de impacto ambiental. 

Por otro lado, la aplicación de planes de responsabilidad 

social, es importante destacar, que las instituciones de formación tiene 

bien definido la gestión social desde la organización ambiental, existe 

procesos de formación en temas ambientales ¨ educación ambiental¨, 

uso razonable de los recursos naturales renovable y no renovables 

dentro del campus universitario y proyectos de impacto social, pero 

existe descornamiento en la comunidad universitaria, es decir existe 

planes de formación dirigidos a los profesores y administradores, pero 

enfocado a la comunidad universitaria existe una debilidad que se ve 

reflejado en el mal usos de los recursos. 
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De mismo modo, aunque las instituciones cuentan con planes de 

responsabilidad social desde el enfoque ambiental, existe muchas 

debilidades en la formación académica, dado que los procesos de 

capacitación de formación ambiental no se realizan, generando 

ineficiencia en la formación académica, tanto de docente como 

estudiantes. 

Finalmente es claro las instituciones de formación son las 

llamadas a la generación de integridad ambiental, desde la formación 

profesional se debe formar a los profesionales no solo con 

competencias técnicas en su línea de conocimiento, sino también, a 

crear una formación cultural e identidad nacional hacia la protección 

de los recursos de entorno, generando conciencia ambiental, 

responsabilidad social e integrado su formación académica profesional 

en la transversalidad ambiental. 
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