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Resumen: La presente investigación analiza las prácticas que
han tomado las insti- tuciones de educación superior de acuerdo
con la responsabilidad social universitaria. Se plantea una
investigación documental, con un seguimiento
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a un enfoque medioambiental, por lo que se realiza un estudio
comparativo con un sistema de indicadores para la medición
de las áreas referentes a la protección del medio ambiente en
dos universidades de Latinoamérica. El análisis de este estudio
dio como resultado que las universidades par- ticipantes sí han
aplicado medidas técnicas para el cuidado, manejo y compromiso
con el medio ambiente; sin embargo, se les aconseja proponer
nuevas políticas y estrategias para tener un mejor uso y cuidado
del medio ambiente a nivel institucional.
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Abstract: is research analyzes the practices adopted by Higher
Education Institutions (hei) in accordance with university social
responsibility (usr). A documentary research is proposed, with
a follow-up to an environmen- tal approach, for which a
comparative study is carried out with a system of indicators
for the measurement of the areas related to environmental
protection in two Latin American universities. e analysis of
this study showed that the participating universities have applied
technical measures for the care, management and commitment
to the environment; however, they are advised to propose
new policies and strategies for a better use and care of the
environment at institutional level.
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Introducción

En la actualidad, la responsabilidad social universitaria (rsu) ha tenido un enfoque integral para definir la
naturaleza de la enseñanza superior: con el fin de proporcionar una base que sustente el desarrollo humano y
así obtener una formación y un aprendizaje óptimo, la rsu ha generado la necesidad de desarrollar diferentes
habilidades en contexto institucional. Tanto para las Instituciones de Educación Superior (ies), como para la
rsu, el tema de educación ambiental es reciente, teniendo en cuenta que la responsabilidad social ambiental
coincide con el desarrollo sostenible (Franco, et al., 2017).

Esta investigación se contextualiza en la propuesta metodológica for- mulada por Vallaeys, De la Cruz y
Sasia (2009); por un lado, incorporando la información en torno a los procesos de gestión ética y ambiental;
y, por otro lado, identificando los grupos de interés de la universidad, para formar ciudadanos responsables y
solidarios, con una obtención y difusión de co- nocimientos sociales, además de una participación social con
un desarrollo más humano y sostenible.

La rsu es un enfoque integral que busca encontrar soluciones innovado- ras para atender las necesidades
sociales de las ies; su premisa gira en torno a la solidaridad, la equidad y la justicia social, garantizando
a los actores en el proceso docente un desarrollo sostenible en sus grupos de interés. Esto significa que
las instituciones educativas que deseen implementar esta iniciativa deben llevar un trabajo colaborativo
(Vallaeys, s. f.). En ese contexto, y teniendo en cuenta que cada vez hay más ies preocupadas por formar
profesionistas responsables con su entorno, la sociedad y el medio ambiente, surgió la necesidad de realizar
un estudio comparativo entre la Universidad Autónoma de Baja California, México, y la Universidad Santo
Tomás de Colombia.

En este punto, cabe mencionar que la polémica sobre la responsabilidad social (Rs) surgió en la posguerra
de la Segunda Guerra Mundial, debido a la violencia social y los crímenes de lesa humanidad cometidos
por los gobiernos y sus líderes contra los contingentes de grandes poblaciones. Aunque en un principio se
consideró una cuestión moral, para el comportamiento del sujeto, la responsabilidad moral, sólo constituye
un caso específico de Rs. Además de atribuirse tanto a los individuos como a las organizaciones, incluidas las
universidades, también se configura en los planos económicos, político y social ( Gonzáles, Méndez, García
y Arguello, 2017).

La importancia de esta investigación radica en la información que se tiene acerca de la responsabilidad
social universitaria en las Ies; el objetivo es analizar si estas instituciones están trabajando el tema
medioambiental en sus planes de estudio y cómo lo están ejecutando. Cabe resaltar que esta información será
útil para resolver varias incógnitas que se tienen sobre el tema: ¿qué tanto estas universidades han implantado
el tema medioambiental? y ¿cómo las universidades participantes se responsabilizan por los impactos
medioambientales generados? Por consiguiente, este estudio sentará las bases para futuras investigaciones.

En cuanto a los objetivos del estudio, se pretende: primero, identificar los indicadores del impacto
ambiental considerados por las IES participan- tes en su modelo de RSU; posterior a ello, conocer los
lineamientos de la responsabilidad social universitaria en el ámbito medioambiental; y, por último, indagar
sobre los enfoques ambientales que las universidades han venido implementando en la RSU.

El presente artículo de investigación tiene un valor social/medioambiental para las universidades que
actualmente desean ser evaluadas como Instituciones de Educación Superior socialmente responsables,
puesto que se proporcionan las mejores prácticas en el ámbito medioambiental, por parte de dos IES
reconocidas a nivel internacional, como son la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana, Baja
California, México, y la Universidad de Santo Tomas en Bogotá, Colombia.

Finalmente, el aporte metodológico radica en la generación del cono- cimiento al realizar el primer estudio
comparativo a nivel Latinoamérica; debido a que facilita a las IES que deseen certificarse en Responsabilidad
social Universitaria los lineamientos necesarios para conseguirlo, así como los indicadores que deben ser
atendidos.



B. Bernal, et al. Análisis de la Responsabilidad Social Universitaria: un estudio comparativo en L...

PDF generado a partir de XML-JATS4R 113

Marco teórico

El concepto de responsabilidad social universitaria nace a partir de la noción de desarrollo sostenible, el
cual surgió de la necesidad de introducir cam- bios en el sistema económico existente, basado en la máxima
producción, el consumo, la explotación ilimitada de recursos y el beneficio como único criterio de la buena
marcha económica.

En la década de 1970, Ignacy Sachs, consultor en las Naciones Unidas para temas de medio ambiente
y desarrollo, propuso la palabra “ecodesa- rrollo” con el fin de conciliar el aumento de la producción que
reclamaban con urgencia los países del tercer mundo, y el respeto a los ecosistemas que permitirían mantener
las condiciones de la habitabilidad de la tierra (Larrouyet, 2015). Este término empezó a utilizarse en los
círculos interna- cionales relacionados con el medioambiente y el desarrollo. Sin embargo, a pedido del
entonces jefe de la diplomacia norteamericana, Henry Kissinger, quién desaprobó el término “ecodesarrollo”,
el presidente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente debió sustituir el término por
“desarrollo sostenible”, que los economistas más convencionales podían aceptar sin recelo, al confundirlo con
el “desarrollo autosostenido”.

Ahora bien, de conformidad con Bustos e Inciarte (2012), el concepto de rsu en las Instituciones
de Educación Superior siempre ha existido bajo el nombre de “función social de las universidades”. En
Latinoamérica, los ante- cedentes del término se relacionan con los fines universitarios plasmados en el
Congreso Internacional de Estudiantes Americanos llevado a cabo en 1908 en Montevideo, Uruguay; donde,
además, surgió el término de extensión universitaria que constituyó la base para la Reforma de Córdoba de
1918.

Emitida en París en 1998, aprobada por la Conferencia Mundial sobre Educación Superior y evaluada
por la Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Declaración
Mundial sobre la Educación Superior para el Siglo xxi estableció que entre las misiones y valores de la
educación superior se encuentran las de formar diplomados altamente cualificados que participen activa
y responsablemente en la sociedad, construyendo un espacio abierto de formación a lo largo de la vida.
Asimismo, dicha declaración establece una serie de valores que pueden entenderse como los antecedentes de
la responsabilidad social universitaria (Ojeda y Álvarez, 2015).

Posteriormente, en los años ochenta, se presenta el informe Brundtland ante la Comisión Mundial
para el Medio Ambiente y Desarrollo, en el cual se hace hincapié en un futuro común, siendo primordial
el examen de los problemas más críticos en torno al desarrollo y el medioambiente. A partir de allí, se
difunde el término de desarrollo sustentable, como “aquel que responde a las necesidades del presente de
forma igualitaria, pero sin comprometer las posibilidades de sobrevivencia y prosperidad de las generaciones
futuras” (Zepeda, Andrade, y González, 2017, pp. 36-37). En ese contexto, el concepto de desarrollo
sustentable está constituido por tres facetas: económico, ecológico y social.

Por una parte, Estrella y González (2017) define el desarrollo sustentable como aquel que satisface las
necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer
sus propias necesidades. Por otra parte, la Universidad Autónoma de Nuevo León (2014) explica que aquel

[…] es el proceso de cambio continuo de aplicación local, regional o global que responde a objetivos y
metas universales de transformación social apropiada, para satisfacer las necesidades de bienes y servicios de
una población o conjunto de poblaciones, por tiempo indefinido, sin degradar irreversiblemente la capacidad
productiva de la tierra, el patrimonio natural y su habilidad para mantener la población de un lugar (pp.
178-179).

Sumado a esto, Ordóñez y Werner (2019) afirman que el concepto de desarrollo sostenible aplicado a la
educación tiene como finalidad proporcionar a toda la comunidad estudiantil la oportunidad de adquirir
conocimientos, valores y modelos de comportamiento, necesarios para integrarse a la sociedad de forma
positiva y perdurable.
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Posteriormente Vallaeys (2014), a inicios del año 2000, acuñó la expre- sión responsabilidad social
universitaria en América Latina, alrededor de los esfuerzos teóricos y prácticos de la red chilena Universidad
Construye País y de la Red Latinoamericana de Universidades animada por la Iniciativa Interamericana de
Ética, Capital Social y Desarrollo, promovida por el gobierno noruego en el seno del Banco Interamericano
de Desarrollo.

Se habla mucho en los últimos tiempos de la “responsabilidad social” como de una dimensión ética que toda
organización o institución debería tener como visión y promover en su actividad diaria. Hace buen tiempo
que el mundo empresarial ha acogido y desarrollado la idea, pero la reflexión acerca de la responsabilidad
social recién empieza a darse en el ámbito universitario (Vallaeys, 2014, p. 107).

En las últimas décadas se ha sumado otro concepto a la ecuación: la universidad socialmente responsable.
Esta es concebida como

[…] aquella que procura desarrollar todos sus productos ya sea a nivel de investigación, vinculación con
el medio o formación de profesionales en una real asimilación o coincidencia con lo que necesita la región
o el territorio donde está asentada la universidad (directivo Universidad de Antofagasta) (Gaeta, 2015, pp.
97-99).

En la siguiente figura muestra la evolución del concepto de responsabilidad social universitaria desde sus
orígenes.

FIGURA 1.
Evolución del términoRSU

Elaboración propia con información de Bustos e Inciarte (2012), Estrella y González (2017), Gaete
(2015), Larrouyet (2015), Ojeda y Álvarez (2015), Vallaeys (2014), Zepeda, Andrade y Gonzalez (2017).

De acuerdo a Vallaeys, De la Cruz, y Sasia (2009)
[…] La exigencia ética de sostenibilidad invita a redefinir los modelos de gestión de las organizaciones y

los territorios locales, nacionales y regiona- les. La exigencia de sostenibilidad ha conducido a los diversos
movimientos de responsabilidad social a través del mundo a asumir poco a poco cuatro principios que definen
el concepto a partir de las negativas:

a) a. La responsabilidad social no es acción social filantrópica al margen de la actividad principal de la
organización, sino un nuevo sistema de gestión de la organización.

b. La responsabilidad social no es una moda pasajera, sino una obligación universal para asegurar
la sostenibilidad social y ambiental de nuestro modo de producción y consumo en un planeta frágil
en el cual todos tenemos iguales derechos a una vida digna.

c. La responsabilidad social no es una función más de la organización, sino un modo permanente
de operar todas sus funciones basado en el diagnóstico y la buena gestión de sus impactos directos
e indirectos.
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d. La responsabilidad social no es sólo para las empresas, sino que con- cierne a todas las
organizaciones, públicas y privadas, con o sin fines de lucro, nacionales e internacionales (p. 9).

En este sentido, el tema de la responsabilidad social tiene un significado más profundo en el ámbito
universitario. Desde sus inicios, ha sido considerado como el gerente de desarrollo y bienestar social, esta es su
esencia. Además, al hablar de la responsabilidad social de la universidad, este concepto debe incluir actividades
de promoción, investigación, gestión y previsión social, las principales actividades de formación integral, y
otras funciones desti- nadas a fortalecer y comprobar la aplicación de la responsabilidad social; para lograr el
bienestar general de una estructura armoniosa (Torres y Sánchez, 2014, pp. 69-105).

De acuerdo a los impactos que la universidad genera en el actuar cotidiano Vallaeys, De la Cruz y Sasia
(2009, p. 18), indican que aquellos pueden ser agrupados en cuatro grandes rubros, como lo muestra la figura
2.

FIGURA 2.
Tipos de impactos universitarios
Vallaeys, De la Cruz y Sasia (2009, p. 18).

De igual manera, Vallaeys, De la Cruz, y Sasia (2009, p. 16) utilizan el concepto de stakeholders como
un eje para el análisis y la evaluación del impacto del trabajo universitario. En este caso, permite identificar
personal no docente y docente investigador, autoridades universitarias, estudiantes, proveedores, egresados,
empleadores, competidores, comunidades, y or- ganización local, colaboradora y estatal.

Según Yepes, Peñalosa, Marti, Díaz, y Gomez (2018, p. 8), el sistema de indicadores está compuesto por
cinco grandes áreas, las cuales constituyen las funciones sustantivas de cualquier institución de educación
superior y representan los compromisos y avances en términos de sostenibilidad que se quieren reportar, las
cuales son:
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TABLA 1.
Estructura del Sistema de Indicadores
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“Sistema de indicadores de responsabilidad social universitaria” (Yepes, Peñalosa, Marti, Díaz y Gómez, 2018, p. 10).

Por otra parte, Vallaeys, De la Cruz y Sasia, (2009, pp. 33-34), identifican cuatro ejes de la rsu, derivados
de los impactos empleados para el desarrollo de su metodología, acerca de la responsabilidad hacia el medio
ambiente. Los cuatro ejes son el campus responsable, la formación profesional y ciudadana responsable, la
generación y transmisión de conocimiento, y la participación social. El objetivo de estos de estos ejes es
contribuir al desarrollo de una estrategia integral y sustentable para la responsabilización social universitaria.

El concepto de gestión de la responsabilidad social implica que la organización es consciente de todas las
consecuencias de sus estrategias y acciones en el ámbito humano, social y medioambiental. Para promover el
“desarrollo sostenible”, la organización debe identificar su impacto en el medio ambiente (interno y externo) y
resolver los problemas diagnosticados para que el funcionamiento normal de la organización deje de producir
o pueda mitigar esos impactos; de tal manera que, alcance un nivel legal y socialmente aceptable (Vallaerys,
De la Cruz y Sasia, 2009, p. 16).

La extensión universitaria conjuga elementos tan importantes como el trabajo de participación; la
promoción humanística, comunitaria y ambientalmente sostenible; las alianzas estratégicas entre la sociedad
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civil, el estado, el sector privado y la academia; el trabajo multi, inter y transdisciplinario desde distintas líneas
de acción y actores, en un proceso dialógico y de retroalimentación constante […]

El gran desafío para el siglo xxi es crear una ciudadanía ambientalmente sostenible, esto supone un proceso
de formación en el que la responsabilidad social de las universidades adquiere un enorme protagonismo. No
obstante, las nuevas tecnologías y el mercado han modificado la percepción del ciudadano en cuanto a la
magnitud real del deber de las universidades respecto a la sociedad; esto ha causado que las universidades se
dediquen ampliamente a la generación de recursos humanos cualificados y competentes para un mercado
ocupacional restringido, mientras dejan de lado la participación en la formación y configuración de la
ciudadanía (Chumaceiro, Hernández y Chirinos, 2016, pp. 4-6).

El proceso de desarrollo sustentable implica el cambio y el mejoramiento de los estilos de vida de la
comunidad, el uso responsable y la gestión de los recursos, las nuevas formas de pensar y organizar la
sociedad, los principios éticos, entre otros. Esto debe relacionarse con el proceso de percepción y desarrollo de
actitudes sociales, de tal forma que los individuos adquieran las herramientas necesarias para tomar decisiones
informadas en todos los aspectos de sus actividades sociales, interviniendo así en la mejora de su calidad de
vida. En ese orden de ideas, la educación ambiental está compuesta por valores (difundidos en la verticalidad
de las disciplinas), cambios en el comportamiento personal, e integración en los campos de la sociedad, la
cultura, la economía, la raza y el orden poblacional (Peñafiel y Vallejo, 2018).

Estudios previos

A nivel internacional se identificaron múltiples estudios sobre la implementación de la responsabilidad social
universitaria; Bermeo, Teijeiro, y García (2020, p. 12) afirman que las IES evalúan su capacidad de gestión,
en materia de RSU, mediante la preparación de informes de rendición de cuentas con la finalidad de ser
eficientes, transparentes y ambientalmente responsables. Sin embargo, estos autores encontraron que son
pocas las universidades públicas ecuatorianas que cumplen con los estándares requeridos para identificar y
establecer sus políticas de sostenibilidad en cuestión de prácticas ambientales.

Por su parte, Yong-Ming, Yu-Long, Bin, Jia, y Yu-Ting (2020, pp. 3-5) realizan un análisis sobre
la sostenibilidad de la educación superior en China según la comparación entre universidades chinas y
estadounidenses, en donde comparan: la matrícula atendida, la preparación de sus académicos, los salarios
que estos perciben, entre otras variables. Sin abordar el tema de responsabilidad social, su estudio revela que
las universidades de China han presentado un gran crecimiento en los últimos años en esos aspectos, pero
sigue existiendo una brecha frente a las universidades estadounidenses.

Es frecuente escuchar hablar de la responsabilidad social, pero pocos saben que este tema, tan asociado
al sector empresarial, también puede tener una aplicación en el ámbito de las instituciones de educación
superior; ya que, sin importar si estas tienen o no un fin lucrativo, pueden aplicar los mismos principios y
prácticas en su gestión, para abordar la RSU. De acuerdo con El Economista (2019, p. 1), en el caso particular
de la Universidad Anáhuac México, este tema también ha sido estudiado desde hace varios años; además, se
ha llevado a la práctica a través del Comité de RSU y Sustentabilidad, conformado por miembros de diversas
áreas, escuelas y facultades, con la intención de que el tema de responsabilidad social no sólo se vea reflejado
por el cumplimiento de la misión educativa, sino que sea parte del modelo gestión de la institución.

Metodología

El presente trabajo de investigación Análisis de la responsabilidad social universitaria: un estudio
comparativo en Latinoamérica corresponde a una investigación cualitativa, puesto que busca analizar
el problema mediante la interpretación y composición de la responsabilidad social universitaria en las
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Instituciones de Educación Superior. Teniendo en cuenta los objetivos de esta investigación, se realizará
un estudio documental para informar cómo las universidades sujetas de estudio han implementado el tema
medioambiental en su plan de desarrollo institucional. De tal manera, se describe el objetivo de estudio en
detalle y se transforma la información disponible en un cuerpo coherente de ideas.

Los sujetos de estudio de este artículo son la Universidad Autónoma de Baja California México y la
Universidad Santo Tomas en Bogotá, Colombia. Estas forman parte de la Red de Cuerpos Académicos
en Responsabilidad Social Empresarial (Recarse), un acuerdo de colaboración suscrito por los cuerpos
académicos: Organizaciones Sociales y Productivas Regionales

– CA – 33, de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad Autónoma
del Carmen; Investigación Educativa Desarrollo y Competitividad de las Organizaciones y Entidades
Económicas, de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana; y la Asociación
Colombiana de Facultades de Contaduría Pública. Asimismo, participaron los cuerpos académicos de
Empresarialidad Social y Microfinanzas, y el de Micro, pequeñas y medianas empresas, ambos registrados
en la Facultad de Contaduría de Administración de la Universidad Autónoma de Baja California (Tijuana,
México).

Inicialmente se intentaba comparar a todas las universidades que conforman la Recarse, pero, debido al
corto tiempo y a la falta de información disponible en los sitios web oficiales de las IES que la conforman, se
decidió solo hacerlo de la universidad de Baja California y la de Bogotá

Las fuentes secundarias en las que se centra este estudio son el Plan de Gestión Ambiental: un compromiso
de la usta con el planeta de la Universidad Santo Tomas, el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad
Autónoma de Baja California, Principles for Responsible Management Education y el Sistema de indicadores
de responsabilidad social universitaria (Yepes et al., 2018).

Para el análisis y presentación de los resultados se utilizó la técnica de análisis comparativo de contenido
con base en seis categorías: el uso responsable de la energía eléctrica, el gasto responsable del agua, el
compromiso con el reciclaje, el manejo de residuos, la biodiversidad y por último las emisiones.

Análisis y resultados

A partir de la revisión documental, se propone el presente sistema de indica- dores capaz de medir las áreas
referentes al ámbito de protección del medio ambiente como parte de la rsu. El objetivo de este sistema
es proporcionar a las universidades participantes en este estudio una herramienta básica para cuantificar y
valorar los resultados alcanzados. Para ello, se realiza un análisis de las estrategias implementadas por estas
instituciones para el logro de su objetivo sobre medio ambiente en el marco de la rsu. Esto permitirá conocer
y reforzar las áreas de oportunidad con mayor precisión y fiabilidad.

Desde la perspectiva del uso responsable de la electricidad, se puede ver que tanto la Universidad
Autónoma de Baja California como la Universidad Santo Tomas están implementando buenas prácticas en
el uso responsable de la energía eléctrica. No obstante, la usta ha puesto en marcha estrategias más específicas
para crear conciencia en este aspecto; tanto en las sedes principales como en el campus universitario se han
activado diferentes campañas para sensibilizar a la comunidad universitaria (tabla 2).
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TABLA 2.
Uso responsable de la energía eléctrica

elaboración propia con base en Gómez (2018), Ortiz (2017), Treviño (2017) y Velásquez (2017).

Sumado a esto, la UABC y la USTA han implementado la mediación para el ahorro de agua: por un
lado, la UABC crea tecnología de jardinería en seco a través de áreas de mantenimiento y áreas verdes; por
el otro, la USTA realiza actividades de publicidad y capacitación sobre el uso responsable del agua. Las dos
universidades están comprometidas con el cuidado del agua por eso han implementado campañas, con el fin
de sensibilizar a toda la comunidad universitaria (tabla 3).

TABLA 3.
Gasto responsable del agua

elaboración propia con base en Gómez (2018), Ortiz (2017), Treviño (2017) y Velásquez (2017).

De acuerdo con su compromiso con el reciclaje, las dos universidades implementaron campañas de
reciclaje. Sin embargo, la UABC especificó aún más sus campañas; por ejemplo, mediante la instalación de
contenedores de basura y pegatinas en los botes de basura de los campus de la universidad, para facilitar la
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identificación del tipo de basura correspondiente a cada contenedor, mejorando así la eficiencia del reciclaje
(tabla 4).

TABLA 4.
Compromiso con el reciclaje

elaboración propia con base en Gómez (2018), Ortiz (2017), Velásquez (2017) y Treviño (2017).

En cuanto a la gestión de residuos, tanto la UABC como la USTA han implementado nuevas estrategias
para el uso adecuado de los residuos, como lo son la implementación de programas y capacitación para
el personal encargado de estos residuos. Por último, la USTA instaló nuevas áreas de almacenamiento de
residuos como lo indica la tabla 5.
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TABLA 5.
Manejo de residuos

elaboración propia con base en Gómez (2018), Ortiz (2017), Treviño (2017) y Velásquez (2017).

En materia de biodiversidad, la UABC y la USTA prometen proteger la naturaleza a través de la
implementación de programas de sensibilización y campañas, entre otras herramientas. Para ello, la UABC
impulsó la implementación del proyecto de huerta FCQI Pachamama, con el fin de contribuir al cuidado del
medio ambiente y así darle un mejor uso a la tierra (tabla 6).



Revista Activos, 2020, vol. 18, núm. 2, Julio-Diciembre, ISSN: 0124-5805 2500-5278

PDF generado a partir de XML-JATS4R 124

TABLA 6.
Biodiversidad

elaboración propia con base en Gómez (2018), Ortiz (2017), Treviño (2017) y Velásquez (2017).

Finalmente, en el tema de las emisiones, las dos universidades están comprometidas con la adecuada
gestión y atención al medio ambiente, y con realizar campañas para la comunidad universitaria. Sin
embargo, la USTA ha establecido una estrategia más profunda, gestionando adecuadamente las emisiones
e implementando un proyecto para el uso del material vegetal producido por la poda de áreas verdes, de los
lodos y los sobrenadantes de la trampa de grasa. El objetivo de este proyecto es darles un buen uso a esas
emisiones, como la fertilización a través de procesos de composta (tabla 7).
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TABLA 7.
Emisiones

elaboración propia con base en Gómez (2018), Ortiz (2017) y Treviño (2017), Velásquez (2017).

Conclusión

En las conclusiones alcanzadas se propone la creación de nuevas políticas y estrategias que permitan brindar
soluciones desde el origen de los residuos, como la reducción, el reciclaje y la reutilización; dichas estrategias se
armonizan con la preocupación mundial sobre el mejor aprovechamiento de los recursos y la contaminación
de los espacios públicos. En ese orden de ideas, Alfie (2003, p. 92) propone concretar un programa integral
frente al medio ambiente, con políticas de cuidado y educación ambiental que reorienten la misión de las
instituciones, donde quede claro el compromiso institucional por avanzar en el conocimiento e investigación
ambiental. Se trata de fomentar la transformación de valores y prácticas y acceder a realizar un plan guía que
cuide y mejore el medio ambiente con la aprobación de políticas de cuidado y educación ambiental.

Para Mata, Claudia Zúñiga, Brenes, Carrillo, Charpentier, Hernández y María Zúñiga:
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La educación ambiental se plantea como el sendero educativo que facilita la transmisión de claves culturales
para que el individuo y los grupos sociales se adapten de forma responsable, en su sentido ecológico, al medio
en que viven y se desarrollan. Es la formación que permite conocer y reconocer las interacciones entre lo que
hay de "natural" y de "social" en su entorno; y de actuar en este entorno sin deteriorar el equilibrio que los
procesos naturales han desarrollado, tendiendo a lograr una calidad de vida idóneas para el desarrollo de la
vida humana (Mata et al., 2003)

Una conciencia ambiental en la sociedad universitaria determina las decisiones en ese ámbito; debido a
eso, analizar, diagnosticar y desarrollar herramientas para potenciar dicha conciencia ambiental constituye
un paso básico a la hora de diseñar e implementar planes y programas eficientes de educación ambiental.
Además, aquella

[…] tiene un potencial extraordinario, tanto por la fase educativa en la que se encuentran como por la
proximidad de incorporación en el mundo laboral, en el que realmente se presentarán dilemas y conflictos
sobre cuestiones ambientales que habrán de resolver aplicando la conciencia y educación ambiental que hayan
adquirido (Peñafiel y Vallejo, 2018).

Tanto la Universidad Autónoma de Baja California como la Universidad Santo Tomas han implantado
varias estrategias para el cuidado del medio ambiente; concientizando a las comunidades educativas para
el cuidado y la protección de aquel. Cabe resaltar que estas universidades deben comenzar a unir nuevas
estrategias pedagógicas para una buena formación ambiental en todos los aspectos; invitando e incluyendo
a los administradores, docentes y alumnos a tener un buen uso en las áreas correspondientes al cuidado del
medio ambiente. Por el momento, solo utilizando prácticas antiguas, que les han funcionado, pero no han
tenido en cuenta las nuevas prácticas que la sociedad ha puesto en funcionamiento en el cuidado del medio
ambiente.

Por último, se propone que las dos universidades busquen nuevas estrategias o actualicen las ya
implementadas, con el fin de gestionar bien los campos relacionados con el ámbito de la protección ambiental;
de tal forma que, las estrategias utilizadas en la universidad sean también utilizadas por la comunidad.
Finalmente, se propone poner en práctica el mejoramiento de aquellas o encontrar una nueva forma de
involucrar a toda la comunidad universitaria en la protección del medio ambiente; ya que, las instituciones de
educación superior son factores fundamentales para la reacción eficaz del medio ambiente, en ellas no solo se
tiene en cuenta la comunidad educativa, sino la sociedad en la que cada ser humano crece, actúa e interactúa.
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