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AGENDA



Entender la sostenibilidad en las IES
enfoque sistémico, multidimensional y 

transdisciplinar

IES miembros y comunidad universitaria
Investigación, soluciones a problemáticas: 

contextos económicos, sociales y ambientales 

IES papel fundamental  en la sostenibilidad
Origen a muchos de los cambios importantes a nivel 

global

Crisis económicas, sociales y ambientales 
Estrategias organizacionales formación basada en 

responsabilidad social → sostenibilidad

Finlay & Massey (2012)
Benayas (2014)
Lozano et al. (2015)
Cantú Martínez (2013)
Radinger-Peer & Pflitsch (2017)

1

4

INTRODUCCIÓN

IES comprometidas con la sostenibilidad
No se ha integrado de manera sistémica, realizan 

esfuerzos particulares. 

vacío con el estudio y 
análisis de lo que significa la 
sostenibilidad en las IES y su 

gestión 
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PROBLEMA

Objetivo Retador
“Comunidad educativa global y sostenible, reconocida entre las 

primeras 200 universidades en Latinoamérica” 



¿Cuál sería el Modelo de Gestión Integral

de la Sostenibilidad para una IES de

carácter privado de la ciudad de

Bucaramanga, que le permita alcanzar el

equilibrio entre los factores económicos,

ambientales y sociales?

Pregunta de investigación

8
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PROBLEMA



Desarrollar un Modelo de Gestión 
Integral de la Sostenibilidad para una 

IES de carácter privado en la ciudad de 
Bucaramanga, que permita la gestión 

de los impactos generados como 
resultado de sus actividades 

misionales de docencia, investigación y 
extensión

3

8

OBJETIVOS
GENERAL



04

03

01

02

Identificar las variables fundamentales para la 
definición de un Modelo de Gestión de 
Sostenibilidad en una IES, mediante una revisión 
documental de estudios en la temática

3

Diagnosticar el estado actual del desarrollo de la 
gestión de sostenibilidad en la institución, de 
acuerdo con los factores identificados en la 
literatura

Plantear el conjunto de elementos, relaciones, 
procesos y recursos que harán parte del modelo de 
gestión de sostenibilidad, para la IES de carácter 
privado en la ciudad de Bucaramanga

Determinar la percepción de los grupos de interés 
(empleados, estudiantes y graduados) frente a la 
gestión de la sostenibilidad de la IES como resultado 
del desarrollo de las actividades misionales

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

9



Carencia de metodologías 
afianzadas  

Gestión responsable de 
los impactos generados

Equilibrio entre lo 
económico, social y 
ambiental

Desarrollo social de la 
comunidad que le rodea

UNAB 
Transformativa: 
Innovación Social

Generación nuevo 
conocimiento

Contexto Unab

Ramísio et al. (2019)
Vallaeys (2007)
Díaz Coutiño & Escárcega Castellanos (2009)

4
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JUSTIFICACIÓN



5

11Tomado de:  Lopes, R. P., Mesquita, C., del Río, M. D. L. C., & Álvarez-García, J. (2018)

MARCO 
TEÓRICO

Medible y 
Adaptable
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2007-2015

2001-2005

1993-2000

1972-1992

Declaración de Estocolmo sobre el 
Medio Ambiente

Carta de Belgrado 

Declaración de Tiflis 

Informe Brundtland 

Declaración de Talloires

Declaración de Halifax, Canadá 

Agenda 21, Cap. 36. Fomento de la 
educación, la sensibilización y la 
formación del público y Cap. 35: La 
ciencia al servicio del desarrollo 
sostenible

Fundación de la Asociación de 
Dirigentes Universitarios por un 
Futuro Sostenible

1972 

1975

1977

1987

1990

1991

1992

2000

1999

1998

1997

1994

1993 

Asociación Mundial de Educación 
Superior para la Sostenibilidad (GHESP)

Carta de la Tierra 

Declaración del Milenio, Objetivos de 
Desarrollo del Milenio

Informe de la Gestión Ambiental para 
Universidades Sostenibles (EMSU)

Educación Superior para el siglo XXI 

Declaración de Tesalónica
Declaración Mundial sobre la Educación

Carta de Copérnico de la CRE

Declaración de Kioto

Declaración de Swansea

2001

2002

2004

2005

Declaración de Luxemburgo sobre la 
Educación Superior para el 
Desarrollo Sostenible

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible de Johannesburgo 
(Decenio de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible y Declaración 
de Ubuntu) 

Declaración de Barcelona

Inicio del Decenio de las Naciones 
Unidas de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible

Declaración de Graz sobre el 
compromiso de las universidades 
con el desarrollo sostenible 

2015

2012

2009

2007

Carta encíclica del Santo Padre sobre 
el cuidado de la casa común

Acuerdo de París

Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible

Informe "El futuro que queremos" 
(Tratado sobre la educación superior)

Declaración de Bonn

Declaración de Turín sobre la 
educación y la investigación para el 
desarrollo sostenible y responsable

Declaración de Abuja sobre el 
Desarrollo Sostenible en África: El 
papel de la educación superior en el 
desarrollo sostenible

Declaración de Lucerna sobre la 
Educación Geográfica para el 
Desarrollo Sostenible

5
MARCO 

TEÓRICO

Adaptado de “Higher education institutions: a strategy towards sustainability” por Casarejos, F., Frota, M., & Gustavson, L. (2017)
12
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Ortiz Criollo, (2017) 
Análisis de la responsabilidad social y 
sostenibilidad en la gestión 
universitaria. caso: Universidad 
Técnica Particular de Loja-Ecuador 

Amante Cadena (2011)
Educación para la sostenibilidad: 
El caso del IES La Granja (HERAS)

Aleixo et al. (2016)
Conceptualización de IES 
sostenibles, roles, barreras y 
desafíos para la 
sostenibilidad: un estudio 
exploratorio en Portugal

Washington-Ottombre et al. 
(2018)
La evolución del concepto de 
sostenibilidad, producto de su 
implementación en IES de 
EEUU

Srivastava et al. (2019)
Resaltan en su estudio la 
relación e importancia de los 
docentes en la búsqueda de la 
sostenibilidad en las IES

Medne et al. (2020)
Estudio de caso en una IES (RTU) 
cómo las universidades pueden 
alcanzar el desarrollo sostenible y 
sus beneficios, con el uso de un 
sistema de calidad basado en el 
modelo de excelencia EFQM

13

6
ESTADO DEL 

ARTE

Perero Espinoza et al. 
(2022)
Modelo para la 
contribución a la gestión 
de la sostenibilidad en 
universidades 
ecuatorianas.

Pizzutilo, F., & Venezia, E. (2021)
Sobre la madurez de la 
responsabilidad social y la
integración de la sostenibilidad en 
las IES: Criterios descriptivos y
marco conceptual

Italia
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321

FASE 
CONCEPTUAL

FASE 
METODOLÓGICA

FASE 
EMPÍRICA

Revisión de la 
literatura 
existente

Evaluación de su 
aplicación al 

interior de la IES

Obtener los datos 
para análisis

Enfoque de tipo mixto

Cuantitativo
Análisis descriptivo para detallar las 

propiedades, características y 
variables del fenómeno de estudio 

Cualitativo
Revisión de la literatura y 

Entrevistas Semiestructuradas

14

7
METODOLOGÍA

Hernández Sampieri (2013)



Participación voluntaria, recolección de datos 
anónima y confidencial

Población
IES privada, 
regional

Muestreo
No Probabilísticos, 
por conveniencia

Instrumentos
Cualitativo

Entrevistas semi estructuradas, 
técnica documental y bibliográfica. 

Cuantitativo
Encuesta

Análisis
Se utiliza el software 

estadístico Stata, 
V14

METODOLOGÍA

7

15



16

8
OE 1. Identificar las variables fundamentales para la definición de un Modelo de Gestión de 
Sostenibilidad en una IES, mediante una revisión documental de estudios en la temática

RESULTADOS
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8

OE 1. Identificar las variables fundamentales para la definición de un Modelo de Gestión de Sostenibilidad en una IES, mediante una revisión documental de estudios en la temática

29
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8
Fases del desarrollo planteadas 
Giesenbauer & Müller-Christ (2020)

RESULTADOS

OE 1. Identificar las variables fundamentales para la definición de un Modelo de Gestión de Sostenibilidad en una IES, mediante una revisión documental de estudios en la temática

1. Gobernanza
2. Estrategia
3. Contexto inclusivo
4. Medición

9. Partes interesadas
10. Consulta
11. Intervención
12. Co-creación)

Variables
Adaptado de: Pizzutilo & Venezia ( 2021)

Cultura

Partes 
Interesadas

Ejes 
Misionales

5. Docencia
6. Investigación
7. Extensión
8. Recursos
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8
OE 2. Diagnosticar el estado actual del desarrollo de la gestión de sostenibilidad en la institución, de 
acuerdo con los factores identificados en la literatura

F

D

G
o

b
e

rn
a

n
za

Propósito central IES: 
orientación a la formación 
de profesionales con 
capacidad de transformar 
su entorno.
Documentos 
institucionales con un 
lenguaje sostenible.

Falta de claridad en los 
conceptos de RSU y 
sostenibilidad.
Priorización de la 
sostenibilidad desde el 
enfoque económico.

E
st

ra
te

g
ia Desarrollo del Plan de Acción 

Climático CAP de la 
institución.
Programas con un enfoque 
social (UNAB Transformativa, 
Hambre cero)

Falta de unificación en 
las acciones que se 
desarrollan frente a 
aspectos de la 
sostenibilidad, pues son 
aisladas

RESULTADOS
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8
C

o
n

te
x

to
 

In
c
lu

si
v

o

Política institucional para la 
equidad de género -
protocolo de atención en 
situaciones de 
discriminación y violencia 
de genero
Programa de capacitación 
en educación inclusiva.

La comunidad de la 
universidad no tiene 
conocimiento acerca de 
programas de ahorro que 
contribuyan a la 
sostenibilidad.

M
e

d
ic

ió
n

No se cuenta con alguna 
medición o presentación 
de resultados frente a la 
sostenibilidad

Política de presentación 
de informes a través de 
boletines semestrales 

RESULTADOS

F

D

OE 2. Diagnosticar el estado actual del desarrollo de la gestión de sostenibilidad en la institución, de acuerdo con los factores identificados en la literatura
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8
D

o
c
e

n
c
ia

Desde el área de Unab 
ambiental se promueve la 
formación en temas 
ambientales.

Temas de sostenibilidad 
no visible en PE.

In
v

e
st

ig
a

c
ió

n

Se cuenta con proyectos de 
investigación en temas 
ambientales como bioética 
ambiental, biotecnología y 
ambiente.

Estudiantes o graduados 
poco participan en 
programas de 
investigación en 
sostenibilidad.

RESULTADOS

F

D

OE 2. Diagnosticar el estado actual del desarrollo de la gestión de sostenibilidad en la institución, de acuerdo con los factores identificados en la literatura
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8
E

x
te

n
si

ó
n

Se cuenta con un proyecto 
estratégico frente a la RSU 
y un modelo para la 
gestión de la RSU

El alcance del modelo de 
gestión planteado sólo es 
en RSU

R
e

c
u

rs
o

s Programa de agenciamiento de 
recursos externos para el 
fortalecimiento de la docencia, 
investigación y extensión con el 
fin de contribuir al desarrollo 
sostenible

Recursos Limitados para 
Iniciativas 

RESULTADOS

F

D

OE 2. Diagnosticar el estado actual del desarrollo de la gestión de sostenibilidad en la institución, de acuerdo con los factores identificados en la literatura
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8
P

a
rt

e
s 

in
te

re
sa

d
a

s

Se tiene una clara 
identificación de sus 
grupos de interés y 
para cada uno de estos, 
un objetivo y una 
propuesta de valor

C
o

n
su

lt
a Se desarrolla la iniciativa 

Sentir UNAB, Construir País: 
proponer y avanzar en la 
construcción de región y de 
país.

Los mecanismos de 
comunicación con las 
partes interesadas 
utilizados no son de 
conocimiento de toda la 
comunidad académica. 

RESULTADOS

F

D

OE 2. Diagnosticar el estado actual del desarrollo de la gestión de sostenibilidad en la institución, de acuerdo con los factores identificados en la literatura
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8

D

Semestre Frecuencia Porcentaje

Primero 5 8,3

Segundo 30 50

Tercero 3 5

Cuarto 4 6,7

Quinto 1 1,7

Sexto 3 5

Séptimo 6 10

Octavo 8 13,3

Total 60 100%

7

4

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Cantidad de cursos por programa 
académico de pregrado

RESULTADOS

OE 2. Diagnosticar el estado actual del desarrollo de la gestión de sostenibilidad en la institución, de acuerdo con los factores identificados en la literatura

Cantidad de cursos por programa semestre 
académico de pregrado

Identidad 
y 

Emprendimiento

Identidad 
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8
OE 3. Determinar la percepción de los grupos de interés (empleados, estudiantes y graduados) frente 
a la gestión de la sostenibilidad de la IES como resultado del desarrollo de las actividades misionales. 

D

Graduados
(78)

19,5% 37,5%

Personal Interno 
(150)

43%

Estudiantes
(172)

RESULTADOS
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Gobernanza Estrategia

Contexto Inclusivo

2,8

3,55

2,26

6,29

9,93

12,03

18,18

22,7

24,81

46,85

46,1

43,61

25,87

17,73

17,29

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

espacios academicos

acciones conciencia

programas ahorro

RESULTADOS

OE 3. Determinar la percepción de los grupos de interés (empleados, estudiantes y graduados) frente a la gestión de la sostenibilidad de la IES como resultado del desarrollo de las 
actividades misionales. 

Personal Interno

Medición

2,5

4,0

7,1

7,0

11,8

10,1

9,1

5,0

27,7

44,4

32,3

32,0

47,1

33,3

40,4

47,0

10,9

8,1

11,1

9,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

acciones_evaluacion

auditorias_externas

informes

indicadores

1,4

0,7

0,8

2,2

4,4

6,8

17,3

20,7

16,7

55,4

58,5

54,6

23,7

15,6

21,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

valores

reglamentos

documentos

1,6

6,2

1,7

2,7

6,4

15,4

7,6

10,7

15,2

30,0

22,7

33,0

55,2

34,6

47,1

44,6

21,6

13,9

21,0

8,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

planes corto/largo plazo

planes discutidos

planes aprobados

recursos
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Docencia

Investigación

7,1

5,7

1,5

12,9

22,9

16,4

25,7

32,9

35,8

42,9

30,0

35,8

11,4

8,6

10,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

cursos

plan estudio

enfoque interdisciplinar

1,8

1,0

4,7

1,9

17,3

27,7

32,0

29,1

48,2

50,5

37,0

22,3

14,6

11,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

proyectos

cooperacion

avances

RESULTADOS

OE 3. Determinar la percepción de los grupos de interés (empleados, estudiantes y graduados) frente a la gestión de la sostenibilidad de la IES como resultado del desarrollo de las 
actividades misionales. 

Extensión

Recursos

48,8 5,5 11,0 23,6 11,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

proyectos extension

13,4 10,5 28,4 37,3 10,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

recursos

Personal Interno
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Partes Interesadas

3,2 4,0 16,8 54,4 21,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

grupos interes

RESULTADOS

OE 3. Determinar la percepción de los grupos de interés (empleados, estudiantes y graduados) frente a la gestión de la sostenibilidad de la IES como resultado del desarrollo de las 
actividades misionales. 

Personal Interno

Consulta

Intervención

Co-Creación

3,0

4,3

4,5

8,6

15,0

24,8

59,4

47,0

18,1

15,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

comunicacion

opiniones

2,2

6,6

3,0

12,4

19,3

27,3

54,1

43,0

21,5

10,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

dialogo

intercambio

6,9 10,8 25,4 40,8 16,2

0 20 40 60 80 100

equipo de trabajo
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Apropiación de conocimientos Relación Universitaria

2,5

32,5

3,6

8,6

9,1

3,6

0,6

1,2

16,2

24,5

17,5

21,3

14,0

26,7

37,7

38,7

16,9

39,7

83,7

70,4

43,7

25,8

24,0

31,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

gestion

beneficios

contribucion

objetivos

investigacion

alcance

6,7

1,5

3,8

5,2

3,5

3,5

34,5

28,8

22,7

19,5

22,8

29,6

28,6

37,1

42,4

44,2

40,0

37,3

27,7

31,1

30,3

28,6

31,0

26,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

area

redes

proyectos

instalaciones

politica

desarrollo

RESULTADOS

OE 3. Determinar la percepción de los grupos de interés (empleados, estudiantes y graduados) frente a la gestión de la sostenibilidad de la IES como resultado del desarrollo de las 
actividades misionales. 

Estudiantes
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30

Educación Universitaria

10,4

4,6

7,7

4,1

5,9

1,8

1,8

7,7

0,6

4,4

4,9

4,1

3,5

20,7

25,3

14,9

13,5

19,5

9,4

11,1

18,7

9,5

17,1

19,4

20,4

24,1

34,8

40,3

37,5

40,9

34,3

40,0

38,6

34,8

34,5

46,2

41,7

42,2

37,2

29,3

26,6

36,3

39,8

37,3

48,2

47,4

31,6

53,6

31,0

31,3

32,0

33,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

interes

transversal

saber

saberser

saberhacer

aprender

esquemas_educacion

plan_estudio

calidad

formacion pertinente

investigacion

sectorsocial

sectorproductivo

RESULTADOS

OE 3. Determinar la percepción de los grupos de interés (empleados, estudiantes y graduados) frente a la gestión de la sostenibilidad de la IES como resultado del desarrollo de las 
actividades misionales. 

Estudiantes
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Apropiación de conocimientos Relación Universitaria

4,2

39,7

39,7

1,33

16,9

17,46

17,46

2,6

8,0

31,0

15,9

14,3

20,5

24,4

41,3

23,9

11,1

17,5

79,5

73,1

49,3

23,9

15,9

11,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

gestion

beneficios graduados

acciones graduado

objetivos

investigacion estudiante

investigacion graduado

6,1 15,2 37,9 40,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

objetivo sostenibilidad IES

RESULTADOS

OE 3. Determinar la percepción de los grupos de interés (empleados, estudiantes y graduados) frente a la gestión de la sostenibilidad de la IES como resultado del desarrollo de las 
actividades misionales. 

Graduados
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Educación Universitaria

0,0

0,0

13,4

19,7

17,3

5,71

4,29

5,97

11,84

6,67

14,3

12,9

25,4

26,3

25,3

44,3

45,7

28,4

27,6

29,3

35,7

37,1

26,9

14,5

21,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

sectorproductivo

sectorsocial

cursos sostenibilidad

formacion en sostenibilidad

utilidad formación

1,4

6,8

1,4

6,8

20,55

14,86

31,5

32,4

45,2

39,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

interés en programas

aplicación empresas

Programas de Formación

RESULTADOS

OE 3. Determinar la percepción de los grupos de interés (empleados, estudiantes y graduados) frente a la gestión de la sostenibilidad de la IES como resultado del desarrollo de las 
actividades misionales. 

Graduados



OE 4. Plantear el conjunto de elementos, relaciones, procesos y recursos que harán parte del modelo 
de gestión de sostenibilidad, para la IES de carácter privado en la ciudad de Bucaramanga

8

33

Modelo 
de 

Gestión 
Integral  

Ciclo 
PHVA

RESULTADOS

Perero Espinoza et al. (2022) 
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Ciclo de Gestión de la Sostenibilidad

RESULTADOS
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Planeación de la 
sostenibilidad

Gobernanza

Estrategia

Contexto 
inclusivo

1 3 5 72 4 6

Establecimiento 
de los grupos de 

gestión de la 
sostenibilidad

Designación de 
las funciones 
para el grupo

Definición de la 
Sostenibilidad

Revisión del 
contexto interno 
y externo de la 

institución

Definición de la 
política de 

sostenibilidad

Creación de 
planes para 

abordar riesgos y 
oportunidades

Planeación de 
iniciativas

RESULTADOS

OE 4. Plantear el conjunto de elementos, relaciones, procesos y recursos que harán parte del modelo de gestión de sostenibilidad, para la IES de carácter privado en la ciudad de 
Bucaramanga

Etapa I
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Gestión de la 
sostenibilidad

Docencia

Recursos

Extensión

Investigación

1 3 52 4

Alfabetización
en 

Sostenibilidad 

Revisión
currículos 

académicos 

Revisión
recursos 

asignados

Implementación
iniciativas temas 

críticos 

Validación
proyectos 

investigativos

RESULTADOS

OE 4. Plantear el conjunto de elementos, relaciones, procesos y recursos que harán parte del modelo de gestión de sostenibilidad, para la IES de carácter privado en la ciudad de 
Bucaramanga

Etapa II
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Evaluación del 
desempeño de la 

Sostenibilidad

Partes 
interesadas

Medición

Consulta

1 3 52 4

Comunicación certera 
y continua con los 
grupos de interés

Establecimiento
de indicadores de 

medición 

Extensión de 
los indicadores 
a los procesos

Seguimiento
resultados 
obtenidos

Validación
resultados 
obtenidos 

RESULTADOS

OE 4. Plantear el conjunto de elementos, relaciones, procesos y recursos que harán parte del modelo de gestión de sostenibilidad, para la IES de carácter privado en la ciudad de 
Bucaramanga

Etapa III
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Mejora de la 
sostenibilidad

Intervención 

Co- creación

1 2

Determinación
oportunidades de 

mejora 

Implementación
oportunidades 

de mejora 

RESULTADOS

OE 4. Plantear el conjunto de elementos, relaciones, procesos y recursos que harán parte del modelo de gestión de sostenibilidad, para la IES de carácter privado en la ciudad de 
Bucaramanga

Etapa IV
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Principales Componente del Modelo de Gestión de la Sostenibilidad propuesto
RESULTADOS

OE 4. Plantear el conjunto de elementos, relaciones, procesos y recursos que harán parte del modelo de gestión de sostenibilidad, para la IES de carácter privado en la ciudad de 
Bucaramanga
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CONCLUSIONES

La aplicación de la Sostenibilidad en las IES, es un concepto que 
sigue siendo objeto de estudio

Aplicación

• Alineación del propósito central de la IES
• Implementación de la iniciativa estratégica enfocada a la RSU con 

enfoque 
• Identificación de sus grupos de interés 
• UNAB Ambiental

Fortalezas

Se destacan
Adaptación de las doce variables adoptadas en el modelo de 
gestión propuesto y sus fases.
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CONCLUSIONES

• falta de claridad en la diferenciación de los conceptos RSU y sostenibilidad.
• La sostenibilidad vista desde el enfoque económico
• falta de medición o presentación de resultados frente a la sostenibilidad.

Oportunidad de 
mejora

• Descripción del modelo propuesto en cuatro etapas
• Sea puesto en marcha en la Institución: se evidencia que se cuenta con 

acciones que han sido el punto de partida 
• Sea replicado en IES de características similares 

Se recomienda

Se destacan
• Valoración de la alineación de políticas a través del Plan de 

Desarrollo Institucional
• Desconocimiento frente a los objetivos de sostenibilidad 
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