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Resumen— La Responsabilidad Social Universitaria busca desarrollar estrategias que permitan gestionar de manera adecuada y sostenible 

los impactos educativos, cognitivos, sociales y organizacionales que se derivan de sus funciones sustantivas. Esta investigación tuvo como 

objetivo establecer la brecha que existe entre los sistemas de gestión de la calidad y gestión ambiental de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña, con respecto al cumplimiento del impacto organizacional enmarcado en el eje campus responsable planeado por François 

Vallaeys. Se empleó una investigación de tipo transversal descriptivo con enfoque cuantitativo, empleando el software estadístico SPSS para el 

análisis de los datos obtenidos en el cuestionario tipo Likert aplicado a los líderes de los diferentes procesos con el fin de conocer cómo se 

encuentra la Universidad frente a su actuar como campus responsable. Entre los resultados obtenidos se encontró que a nivel documental los 

sistemas de calidad permiten dar cumplimiento a los lineamientos propuestos por la responsabilidad social universitaria, sin embargo, las 

respuestas del instrumento utilizado sugieren que falta ampliar el ámbito de aplicación y hacer divulgación de estas prácticas; por lo cual se 

proponen estrategias que permitan aumentar y completar las prácticas de responsabilidad social. 

Palabras Claves: Campus responsable, impactos organizacionales, normas ISO, participación social, responsabilidad social universitaria. 

 

Abstract— University Social Responsibility seeks to develop strategies that allow the adequate, sustainable management of the educational, 

cognitive, social and organizational impacts that derive from their substantive functions. This research aimed to establish the gap between the 

quality management and environmental management systems of the Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, regarding compliance 

with the organizational impact framed in the axis responsible campus planned by François Vallaeys. Descriptive cross-sectional research with 

a quantitative approach was used, using the SPSS statistical software for the analysis of the data obtained in the Likert questionnaire applied to 

the leaders of the different processes to know how the University is facing its act as responsible campus. Among the results obtained, it was 

found that at the documentary level the quality systems allow compliance with the guidelines proposed by the university social responsibility, 

however, the answers of the instrument used to suggest that it is necessary to expand the scope of application and disseminate these practices; 

therefore, strategies are proposed to increase and complete social responsibility practices. 

Keywords: Responsible campus, organizational impacts, ISO standards, social participation, university social responsibility. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Las organizaciones, independiente de su naturaleza debe ser administradas y mejoradas para que pueda aumentar su capacidad en la 

generación de productos o servicios que cumplan con la expectativa de los clientes; esto se puede lograr con la incorporación de sistemas de 

gestión que permitan estructurar, documentar y evaluar la calidad de los procesos que se hacen [1]. 

 

Para poder lograr una visión holística de las acciones que la organización debe emprender desde sus procesos para consolidar la calidad, la 

seguridad y la sostenibilidad, es conveniente implementar modelos estandarizados que los integren [2]. Para que estos modelos tengan éxito, la 

organización debe empoderar a su personal en la importancia que tiene planear, ejecutar y validar sus acciones y como este ciclo permite 

paulatinamente apropiar la mejora continua y por ende hacer de la empresa una estructura gestionable y medible [3]. Dentro de los pasos que 

se deberían seguir para desarrollar un modelo que combine la gestión, la seguridad y el cuidado del ambiente es contar con una unidad 

organizacional que se haga responsable de la integración de estos sistemas, debe partir de los sistemas de gestión que ya estén implementados, 

hacer divulgación de esta consolidación mediante capacitaciones con el fin de contar con la partición de todo el personal en la creación y 

aplicación del modelo [4]. Adicionalmente, se debe estructurar mediante un ciclo Deming (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), contar con el 

compromiso de las directivas y estar alineado a las normas internacionales para cada uno de estos sistemas [5]. 

 

La responsabilidad social empresarial (RSE), establece la relación legal y ética que debe existir entre la empresa y la sociedad [6]. Los 

directivos son los encargados de aplicarla, dado que ellos son quienes toman las decisiones [7] y deben garantizar que se promuevan valores y 

principios encaminados al respeto por el medio ambiente y la sociedad [8]. La RSE debe ser una pieza fundamental dentro de la organización, 

por lo tanto, tiene que estar integrado en todos los niveles y áreas corporativas [9]. Las organizaciones vienen implementando la RSE, a partir 

de la preocupación que estas tienen de responder a las necesidades del entorno en donde están ubicadas, incluida la comunidad, sus trabajadores, 

sus proveedores y clientes [10]. La RSE, se alinea con los derechos humanos al tratar de perseguir principios culturales, ambientales y sociales 

que permiten a la organización incorporar a sus prácticas corporativas elementos encaminados a hacer un aporte más significativo al medio 

ambiente y a la comunidad [11]. Las personas que se benefician o perjudican por las acciones de la organización se conocen como partes 

interesadas o Stakeholder [12]. 

La responsabilidad social aplicada en las instituciones de educación superior (IES) recibe el nombre de responsabilidad social universitaria 

(RSU) y nace de una reflexión sobre lo que hacen las universidades y lo que la sociedad espera de ellas [13]. Dentro de lo que se espera de la 

RSU, se encuentra que las IES sean conscientes del impacto ambiental que generan y desarrollen estrategias para ser amigables con el medio 

ambiente [14], promuevan actividades de carácter cívico que beneficien a la comunidad generando de esta forma empatía y compromiso con el 

desarrollo social [15] y formen profesionales socialmente responsables y vunculandose con la sociedad mediante una administración responsable 

de sus impactos, rindiendo cuenta de las acciones que realiza para controlarlos [16]; en síntesis, las IES deben aplicar la RSU, en sus actividades, 

promulgando el comportamiento cívico, políticas de comportamiento ético, responsable y comprometido con el desarrollo sostenible y plantear 

metas educativas para la equidad [17]. 

 

Existe una relación en las acciones, entre los sistemas de gestión y la RSU, sin embargo, la filosofía que persiguen son diferentes, en donde 

la RSU esta más ligada a ver a los estudiantes, docentes y administrativos como el pilar de la formación ética y socialmente responsable, mientras 

que los sistemas de gestión están más encaminados a verlos como parte de una organización más cercana a la generación de valor, generalmente 

económico [18].   

 

Esta investigación parte del impacto organizacional, específicamente en el campus responsable propuesto en el manual de primeros pasos 

de RSU [19], desde este enfoque se revisó los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo que están implementados 

en la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña. La investigación inicia con el establecimiento de un marco teórico para entender los 

alcances del manual de primeros pasos y como se alinea con los sistemas de gestión mencionados. Posteriormente, se muestra el análisis del 

instrumento que se aplicó a líderes y profesionales de los procesos con el ánimo de establecer la percepción que estos tienen sobre como se 

viene desarrollando la RSU, para establecer el alcance del cubrimiento actual e identificar las acciones que se deben adelantar para cumplir con 

el campus responsable. 

 

 

II. MARCO TEÓRICO 
 

Dentro de esta sección del artículo se establecerá la definición y elementos que constituye el manual de primeros pasos de RSU, la norma 

ISO 9001, la norma ISO 14001 ambas versiones 2015 e ISO 45001 versión 2018, para establecer una relación entre ellos. 

a. Manual de primeros pasos [19]. 

 

En este documento se sugiere una serie de fases que se deben de ejecutar para cumplir con la RSU, se inicia con el compromiso que hace la 

institución dentro de su planeación estratégica. La segunda fase consiste en aplicar una serie de instrumentos que permiten hacer un 

autodiagnóstico sobre el estado de la RSU. El tercero, es cruzar el autodiagnóstico con la planeación estratégica e identificar acciones de mejora 

y por último hacer rendición de cuentas para comunicar los resultados que viene alcanzando la institución incluyendo los de RSU. Dentro del 

manual se concentran los impactos que generan las IES en aspectos organizacionales, sociales, educativos y cognitivos. 

 

Impactos organizacionales: se relacionan con lo laboral y ambiental; el primero con respecto a cómo incide en el personal administrativo, 

docente y estudiantil. Por otro lado, la IES debe ser consiente de cómo afecta ambientalmente su accionar. 

 

Impactos sociales: establece como la IES por medio de sus acciones y de sus estudiantes, impacta en el progreso del capital social, haciendo 

accesible el conocimiento a las personas que estén en su entorno para generar soluciones a los problemas.  

 

Impactos educativos: se relaciona a la formación integral que hace la IES en sus estudiantes y egresados, aportándoles además de teorías y 

conceptos, fomentar la ética y los valores para que adopte un comportamiento sensible ante los problemas sociales de la comunidad.  
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Impacto cognitivo: tiene que ver con el conocimiento que se produce en la IES para que también se tenga en cuenta las necesidades de la 

sociedad para formar los líderes que pueda solucionarlas. 

 

Norma ISO 9001:2015 [20] 

Contiene un marco de acciones para un sistema de gestión de la calidad fundamentada en un enfoque basado en procesos, para cualquier 

tipo de organización ya sea de servicios o productos.  

  

Norma ISO 14001: 2015 [21] 

Estructura los requisitos para establecer un sistema de gestión ambiental para estructutar el control del impacto en el medio ambiente que 

generan las organizaciones con el desarrollo de sus actividades. 

 

Norma ISO 45001:2018 [22]  

Proporciona los lineamientos para establecer un sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el ánimo de mitigar los impactos adversos 

que puede generar el desarrollo de acciones propias de la labor. 

 

La tabla 1, muestra que existen requisitos y elementos comunes para integrar los sistemas basados en las normas ISO, lo cual brinda 

beneficios para el cumplimiento de los requisitos y el diseño de herramientas como punto de partida para sus iniciativas de sostenibilidad, 

haciendo uso eficiente de los recursos, centrando el actuar en razones, datos y normas, con una reflexión constante buscando la mejora continua. 

 
 Tabla 1: Armonización de las normas ISO. 

9001  45001  14001  

NUM NOMBRE NUM NOMBRE NUM NOMBRE 

1 Objeto y campo de aplicación 1 Objeto y campo de aplicación 1 Objeto y campo de aplicación 

2 Referencias normativas 2 Referencias normativas 2 Referencias normativas 

3 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones 

4 Contexto de la organización 4 Contexto de la organización 4 Contexto de la organización 

5 Liderazgo 5 Liderazgo y participación de los trabajadores 5 Liderazgo 

6 Planificación 6 Planificación 6 Planificación 

7 Apoyo 7 Apoyo 7 Apoyo 

8 Operación 8 Operación 8 Operación 

9 Evaluación de desempeño 9 Evaluación del desempeño 9 Evaluación de desempeño 

10 Mejora 10 Mejora 10 Mejora 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Si bien, la propuesta de [19], se estructura de una forma diferente a los sistemas de gestión, existen objetivos en común dentro de ambos 

que permiten hacer una integración sinérgica [23] que las ventajas que tienen acada una de las normas ISO que integran los sistemas de gestión, 

con los impactos que propone [19]. Estas sinergias permiten alinear los dos enfoques de la siguiente forma; ISO 9001:2015 con campus 

responsable, formación profesional y ciudadana, gestión social del conocimiento y participación social, ISO 45001:2018, con campus 

responsable, ISO 14001: 2015 con campus responsable, formación profesional y ciudadana y de forma complementaria el Sistema de 

Autoevaluación, con Campus responsable, Formación profesional y Ciudadana, Gestión social del Conocimiento y Participación social. 

 

 

III. METODOLOGÍA O PROCEDIMIENTOS 
 

El proceso de integración comienza con la revisión de los elementos que sugiere el manual de primeros pasos con respecto al cumplimiento 

del impacto organizacional enmarcado en el eje campus responsable, en este análisis se tuvo en cuenta los instrumentos diseñados para 

diagnosticar como la UFPSO responde a la sociedad mediante la docencia, investigación y extensión; para el caso de esta investigación se 

realizó una recopilación de precepciones de los actores internos (líderes y profesionales de los procesos) sobre el actuar de la universidad frente 

al eje campus responsable, los temas analizados fueron estructurados en cómo se adelanta el desarrollo de los trabajadores (personal y 

profesional), como es el clima organizacional, como se garantiza la equidad e igualdad de oportunidades en cuanto a género, como se garantiza 

la transparencia en el actuar y en la forma de comunicar y adicionalmente como todo esto se produce en forma sostenible con el medio ambiente; 

luego de obtener los resultados se realizó una integración de los temas con los requisitos de los sistemas de gestión implantados en la universidad. 

De acuerdo a las características del estudio realizado, el alcance de la investigación es de tipo transversal descriptivo, con enfoque 

cuantitativo no experimental, pues el estudio es medido a través de cuestionario, sin manipulación de las variables. La población objeto de 

estudio está conformada por veintitrés profesionales (23) de los procesos de la UFPSO. En esta investigación la recolección de datos se efectuó 

mediante la encuesta, estructurada con preguntas cerradas relacionadas con el objeto estudio. Para analizar el cuestionario y obtener resultados 

se procedió a utilizar la escala Likert (ver tabla 2). 

 

Tabla 2: Ponderación de las opciones de respuesta 

Indicador Escala 

Totalmente de acuerdo 6 

De acuerdo 5 

Parcialmente de acuerdo 4 

Parcialmente en desacuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

      Fuente: Elaboración propia. 
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El análisis de la información se realizó mediante las siguientes fases: 

 

Revisión Documental. Se efectuó una revisión minuciosa de los documentos existentes que dan fundamento a la investigación. El estudio 

se abordó desde la postura de diversos teóricos que dan soporte a la RSU.  

Aplicación del instrumento. El instrumento utilizado fue extraído del manual de primeros pasos de RSU [19], para ser aplicado a los 

profesionales de los procesos de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (UFPSO). 

Análisis de los datos. Se realizó mediante el cálculo de medidas de tendencia central, medias de variabilidad y representaciones gráficas con 

el software SPSS. 

Conclusiones. Con la información recolectada se efectuó el análisis de la percepción de los profesionales de los procesos de la UFPSO en 

cuanto a las prácticas de RSU en el eje campus responsable. 

 

 

IV.  RESULTADOS ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Para organizar los resultados se realizó una alienación entre normas. En la tabla 3, se establece el eje de campus responsable que está dentro 

del impacto organizacional, alineado con los numerales de las normas ISO; esta organización fue resultado del análisis del manual de primeros 

pasos [19] y de las normas ISO; permitiendo inicialmente establecer un cumplimiento a nivel de las normas pero que al ser comparado con los 

requisitos de RSU evidencian que aún falta trabajo por hacer. 

 

Tabla 3: Relación del impacto organizacional con normas ISO. 
Impacto Eje Tema 9001 45001 14001 

O
rg

an
iz

ac
io

n
al

  

C
am

p
u

s 
R

es
p
o
n

sa
b

le
 Desarrollo personal y profesional, buen clima de 

trabajo y aplicación de derechos laborales  

7.1.4 

Ambiente para la 

operación de los procesos 

5.4 Consulta y 

participación de los 

trabajadores 

N/A 

Derechos humanos, equidad de género y no 

discriminación  
5.2 Política 

6.1.2.1 Identificación de 

peligros inciso a 
N/A 

Medio ambiente (campus sostenible) N/A N/A 5.2 Política Ambiental 

Transparencia y democracia 

N/A 

5.4 Consulta y 

participación de los 

trabajadores 

N/A 

Comunicación y marketing responsable 7.4 Comunicación 7.4 Comunicación 7.4 Comunicación 

Fuente: Elaboración propiua. 

 

Los resultados están basados en las respuestas dadas por los 23 profesionales de los procesos de la UFPSO, a través de un instrumento 

estructurado bajo la escala de Likert. Cabe destacar que los resultados favorables en relación a la media, debe superar 4.0; dado que el número 

de preguntas se estableció en una escala de 1 a 6.  Así mismo se pudo inferir como han sido aplicadas las prácticas de RSU por la UFPSO, en 

el eje campus responsable. 

 

Desarrollo personal y profesional, buen clima de trabajo y aplicación de derechos laborales: existen elementos comunes para la integración 

de los sistemas de gestión de la UFPSO, y los elementos del impacto organizacional, ya que la institución promueve la calidad de vida de sus 

trabajadores, desde el proceso de Gestión Humana da cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias para garantizar el acatamiento 

de la regulación para el desarrollo del talento humano, también tiene implementado un sistema de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

basado en la norma ISO 45001:2018 y el Decreto 1072 de 2015, a través de programas, planes y procedimientos busca proteger, conservar la 

salud, el bienestar físico y mental del talento humano y mantener las condiciones adecuadas para el desarrollo normal de su función social, 

cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo, la cual es revisada y evaluada anualmente; dentro de los planes, programas y 

procedimientos se encuentran:  Plan de emergencias de las sedes de la universidad, Programa del sistema de gestión de salud y seguridad en el 

trabajo, Programa de pausas activas y de bienestar ocupacional de los empleados, Procedimiento identificación y evaluación de riesgos, 

determinación de controles y suministro de elementos de protección personal [22], medición del clima laboral, entre otros. El numeral de la 

norma ISO 9001 compatible a este requisito es el 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos, en este, la norma requiere que el lugar 

donde se desarrollen las actividades para la producción del producto o la prestación del servicio exista un ambiente adecuado con respecto a 

factores humanos y físicos [24], estos factores deben tener apoyo en los sistemas de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo. En la 

norma ISO 45001 el requisito compatible es el 5.4 Consulta y participación de los trabajadores, la norma solicita que la organización tenga 

procesos para la consulta y la participación de los trabajadores, lo cual implica suministrar información oportuna, clara y veraz para la toma de 

decisiones, la participación permite a los trabajadores hacer parte de la toma de decisiones; entre los mecanismos de participación de los 

trabajadores de la UFPSO se encuentra: Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) y Comité de convivencia laboral (CCL); 

no existe compatibilidad con los requisitos de la norma ISO 14001. 

 

En la tabla 4, se muestran los resultados respecto al Eje Campus Responsable, en lo concerniente al desarrollo personal y profesional, se 

evidencia una media de 3.67, encontrando puntos críticos en el nivel de remuneración que ofrece la IES, seguido de la falta de políticas para 

consolidar el trabajo en equipo y la solidaridad, así mismo se presenta desde la percepción de los profesionales del proceso insatisfacción en el 

clima laboral entre el personal. En contraste se puede inferir, como un aspecto positivo la satisfacción con los incentivos profesionales y sociales 

que brinda la universidad. Según [25] consideran que en una relación laboral ambas partes esperan beneficios, donde los empleados requieren 

salarios justos y equitativos, con ambientes laborales adecuados amparados en un sistema de seguridad social. Por su parte, la IES espera que 

los colaboradores tomen como propio los objetivos estratégicos de la institución; es así como la Universidad debe propiciar en los procesos de 

planeación prácticas de RSU encaminadas a la construcción de un clima organizacional que ayude a cumplir con el Proyecto educativo 

Institucional [26]. 
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Tabla 4:  Desarrollo Personal y Profesional. 

Pregunta 
Descriptivos 

Media Des. Est Varianza 

1. Estoy satisfecho con el nivel de remuneración que brinda la universidad. 3,17 1,50 2,24 

2. Estoy satisfecho con los beneficios sociales y profesionales que brinda la universidad. 4,00 1,38 1,91 

3. Dentro de la universidad se promueve el trabajo en equipo y la solidaridad. 3,74 1,32 1,75 

4. Existe un buen clima laboral entre el personal. 3,78 1,24 1,54 

Media 3.67 1,36 1,86 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Derechos humanos, equidad de género y no discriminación: con respecto al tema de derechos humanos, la universidad cuenta con un Plan 

Institucional de Capacitación anual, el cual tiene como objetivo cualificar a los funcionarios en el desarrollo de competencias y mejorar las 

condiciones laborales, adicionalmente, tiene un Plan de Bienestar social, Estímulos e Incentivos que busca motivar el compromiso de sus 

empleados, un Código de Ética que es un marco común de principios y valores éticos que establece normas de conducta y acciones en un marco 

de referencia general para orientar a los servidores públicos y personal contratado de la universidad hacia el cumplimiento de sus funciones con 

integridad y transparencia [27]. El numeral de la norma ISO 9001 compatible a este requisito es el 5.2 Política, en este, la norma sugiere que la 

alta dirección debe establecer una política de calidad adecuada al contexto de la organización, que se aline con la planeación estratégica de la 

misma que se genere un compromiso de cumplimiento y de mejora continua a su gestión. En la norma ISO 45001 aplica el numeral 6.1.2.1 

Identificación de peligros, en este, la norma sugiere que la organización debe tener una actividad continua del peligro incluyendo factores 

sociales, el liderazgo y la cultura de la organización; no existe compatibilidad con los requisitos de la norma ISO 14001. 

 

Por otra parte, la investigación analizó el campus responsable frente a los derechos humanos, equidad de género y no discriminación, los 

resultados que se muestran en la tabla 5, se puede observar que, para la Institución educativa y sus profesionales, este aspecto es relevante, con 

una media de 4.11, se puede inferir que la Universidad es socialmente responsable con los derechos humanos en todos los estamentos y partes 

interesadas de la organización. Sin embargo, se debe potencializar las prácticas para el desarrollo personal y profesional de sus trabajadores, así 

como de su personal no docente. Cabe resaltar que la universidad es un actor de suma importancia en la construcción de escenarios alternativos 

de equidad y cohesión social [28].  

 

Tabla 5: Derechos humanos, equidad de género y no discriminación. 

Pregunta 
Descriptivos 

Media Des. Est Varianza 

1. La universidad brinda facilidades para el desarrollo personal y profesional de sus empleados. 3,78 1,24 1,54 

2. Hay equidad de género en las instancias de gobierno de la universidad. 4,39 1,44 2,07 

3. No existe discriminación en el acceso al empleo, ni por género, religión, raza, orientación política o sexual. 4,39 1,16 1,34 

4. La universidad es socialmente responsable con su personal no docente. 3,87 1,29 1,66 

Media 4,11 1,28 1,65 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Medio ambiente (campus sostenible): La UFPSO, tiene implementado un Sistema de Gestión Ambiental SIGA basado en la norma ISO 

14001: 2015 y el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Medio Ambiente, tienen como objetivo controlar los 

impactos de sus actividades, productos y servicios, cuenta con una política ambiental la cual es revisada y evaluada anualmente; dentro de los 

planes, programas y procedimientos se encuentra: Plan de gestión integral de residuos generados en la atención de salud y otras actividades 

(PGIRASA), contiene un conjunto de procedimientos para la ejecución y seguimiento de la gestión ambiental, como manejo de residuos, control 

de energía eléctrica, consumo de agua y manejo de residuos solidos, tambien el procedimiento comunicación y toma de conciencia de los 

sistemas de gestión; adicionalmente, cuenta con un presupuesto asignado para el desarrollo de los programas ambientales. El numeral de la 

norma ISO 14001 compatible a este requisito es el 5.2 Política Ambiental, en este, la norma requiere que para controlar los impactos que genera 

la IES, la dirección de la misma debe establecer y mantener una política ambiental que establezca los lineamientos que incluyan compromisos 

para la protección del medio ambiente y comunicada a toda la organización; no existe compatibilidad con los requisitos de la norma ISO 45001 

y 9001. 

 

Siendo el medio ambiente de interés mundial, tal como se enuncia en los objetivos del milenio y en las prácticas de RSU, se analizó el 

campus responsable y su relación con el medio ambiente tabla 6; encontrándose fortalezas con una media 4.16, sobresaliendo la política 

institucional para la protección del medio ambiente en el campus, sin embargo, presenta algunas falencias en cuanto a la capacitación del 

personal en temas ambientales por parte de la Universidad [29]. Las estrategias de responsabilidad social deben centrarse en valores éticos que 

proporcionen mejor calidad de vida de las personas y partes interesadas, garantizando a los estamentos universitarios ambientes académicos 

ecosostenibles [30]. 
 

Tabla 6: Medio ambiente (campus sostenible). 

Pregunta 
Descriptivos 

Media Des. Est Varianza 

1. La universidad es ambientalmente responsable. 4,39 1,03 1,07 

2. Existe una política institucional para la protección del medio ambiente en el campus. 4,78 0,99 0,99 

3. El personal recibe una capacitación en temas ambientales por parte de la universidad. 3,70 1,06 1,13 

4. La organización de la vida en el campus permite a las personas adquirir hábitos ecológicos adecuados. 3,78 0,90 0,81 

Media 4,16 0,99 1 

Fuente: Elboración propia. 

 

Transparencia y democracia: en la norma ISO 45001 el requisito compatible es el 5.4 Consulta y participación de los trabajadores. Sin 

embargo, ser socialmente responsable implica para las organizaciones fomentar procesos democráticos que garanticen, las representaciones ante 

los diferentes estamentos con transparencia para participar en la toma de decisiones colectivas que afectan a la organización y sus partes 

interesadas [31]. La universidad promueve la participación de los profesores, estudiantes y egresados en los diferentes órganos colegiados, a 

través de elecciones democráticas, las cuales son reguladas por la normatividad interna, la cual esta enfocada en la consolidacion de una gestión 
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transparente, ética con integridad de la IES, utilizando un elemento facilitador, como el código de buen gobierno; no existe compatibilidad con 

los requisitos de la norma ISO 9001 y 14001. 

 

 

En este sentido, según los resultados expuestos en le tabla 7, la Universidad garantiza procesos de transparencia y democracia al arrojar una 

media de 4.0; no obstante, los resultados sugieren que los profesionales perciben un ambiente desfavorable en la libertad sindical y debilidades 

en la comunicación de las decisiones institucionales. 

 

Tabla 7: Transparencia y Democracia. 

Pregunta 
Descriptivos 

Media Des. Est Varianza 

1. Las autoridades de la universidad han sido elegidas en forma democrática y transparente. 4,30 1,02 1,04 

2. Me siento escuchado como ciudadano y puedo participar activamente en la vida institucional. 4,09 1,04 1,08 

3. En la universidad hay libertad sindical. 3,70 1,66 2,77 

4. La universidad me informa adecuadamente acerca de todas las decisiones institucionales que me conciernen y afectan. 3,91 1,28 1,62 

Media 4,00 1,25 1,63 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comunicación y marketing responsable: La UFPSO cuenta con un proceso de Gestión de las Comunicaciones, cuyo objetivo principal es 

utilizar lo medios visuales, radiales y gráficos para el fortalecimiento de la cultura organizacional, para que todos los empleados estén enterados 

y empoderados de la universidad y que adicionalmente se conozca como la institución avanza en las diferentes acciones que adelanta para 

consolidar sus funciones sustantivas, dentro de los planes y procedimientos que desarrolla se encuentra: Plan de comunicaciones; Matriz de 

flujos de comunicación; Matriz de administración de medios de comunicación; Matriz para el control de publicidad; entre otros. Los sistemas y 

mecanismos de comunicación son considerados por las tres normas en sus numerales 7.4 Comunicación, este numeral sugiere que se deben 

establecer el que, cuando, a quien, el como y el quien, con relación a la comunicación, la respuesta a cada uno de estas acciones determina los 

pasos a seguir y la forma de hacerlo, especialmente cuando la organización desea compartir información con entidades o personas internas y 

externas, es necesario socializar e interiorizar las actividades del proceso de comunicaciones y establecer estrategias para desarrollar campañas 

de marketing que promuevan temas sociales. 

 

Las universidades deben estar permanentemente divulgando sus avances y oferta de formación y esto obedece a los cambios políticos, 

tecnológicos y sociales que las afectan. En la tabla 8, se ilustra como los resultados van en contravía con la premisa anterior, la UFPSO en este 

aspecto obtuvo una media 3.88, encontrando que no se ha garantizado una comunicación que permita fortalecer aspectos organizacionales y se 

materialice la coherencia entre los principios que declaran la Universidad y lo que se practica en el campus; haciéndose necesario potencializar 

estos aspectos de comunicación en el campus universitario [32]. Igualmente, en cuanto al marketing responsable se evidencio falencias en las 

campañas para promover valores y temas de responsabilidad social. 

 

Tabla 8: Comunicación y marketing responsable. 

Pregunta 
Descriptivos 

Media Des. Est Varianza 

1. Se brinda periódicamente información económico-financiera al personal de la universidad. 3,78 1,31 1,72 

2. Percibo coherencia entre los principios que declara la universidad y lo que se practica en el campus. 3,87 1,10 1,21 

3. La comunicación y el marketing de la universidad se llevan a cabo en forma socialmente responsable. 3,96 0,98 0,95 

4. La universidad busca utilizar sus campañas de marketing para promover valores y temas de responsabilidad social. 3,91 1,20 1,45 

Media 3,88 1.14 1.33 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como complemento dentro del análisis holístico en cuanto al campus responsable permite evidenciar una media de 4.0, identificando 

impactos medios y altos con respecto a la media, en cada uno de sus aspectos como se observa en la figura 1. Por lo tanto, la Universidad debe 

potencializar las prácticas de responsabilidad social universitaria en el desarrollo del proyecto educativo institucional y la planeación que se 

realice para el cumplimento de su gestión; implementando como elemento básico y necesario una propuesta de mejoramiento que beneficie a la 

universidad y sus grupos de interés en equilibrio con sus recursos disponibles. 

 

 
    Figura 1: Resultados por tema. 

    Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados sugieren una percepción positiva sobre la RSU, que evidencia una aplicación parcial de la misma dentro de la institución, 

este comportamiento se alinea con lo expuesto en [33], donde existe un compromiso por adelar acciones que se enmarcan dentro de la RSU. 

También existe una relación en cuanto a la indientificacion que tiene la institución y sus directivos de fomentar estos comportamientos 

socialmente responsables y que sean permeados por los estamentos universitarios [34]. Por otro lado, estos resultados, también justifican la 

necesidad de implementar un sistema de RSU, preferiblemente que se integre a los sistemas de calidad ya implantados [23], porque tal y como 

lo señala [35], evitar el reproceso, es uno de los caminos ideales para consolidar modelos de RSU.   

 

En este sentido y para tal fin se expresa la sinergia que debe existir entre los estamentos estudiantil, docente y administrativo con los 

diferentes grupos de interés, diseñando y proporcionando prácticas responsables que cohesionen a las partes interesadas para el mejoramiento 

continuo y bienestar social [19]. 

 

 

V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN O MEJORAS 
 

Realizar una revisión de la política institucional de remuneraciones al personal con contratos inferiores a un año, para establecer equidad en 

el nivel de pago, con base en su nivel educativo, experiencia laboral y funciones asignadas [32],[36]. Esto acompañado de un plan de estímulos 

e incentivos de la institución, incluyendo más beneficios al personal administrativo y docentes con contratos inferiores a un año [37]. 

 

Desarrollar jornadas de cualificación para mejorar la participación del personal en la toma de decisiones, fortalecer las competencias del 

talento humano, estilo de vida saludable, reducir el estrés y el desarrollo de tensiones en el ámbito laboral y personal. Y hacerles seguimiento 

periódicamente a los resultados de la medición del clima laboral [38]. 

 

Definir, documentar e implemente políticas de empleo libres de discriminación por poseer características relacionados con grupos sensibles 

o históricamente discriminados que están relacionado con sus capacidades intelectuales, pensamiento religioso, lugar de origen, orientación 

sexual, genero, pensamiento político y discapacidad [40]. 

 

Identificar qué información es relevante para dar a conocer al personal, tanto en temas de gestión, información económico-financiero, 

principios, valores y aspectos de responsabilidad social y así establecer políticas para el marketing de la universidad [41]. Adicionalmente, 

establecer un plan de comunicaciones interna y externamente anual, con el fin de capacitar a las partes interesadas sobre la importancia del 

Sistema de Gestión Ambiental [42]. 

 

Definir e implementar políticas para la selección de proveedores según criterios de responsabilidad social y ambiental [43][44], que 

proporcionen productos o servicios valorando la ética con sensibilidad ecológica [45]. 

 

 

VI.  CONCLUSIONES 

 

La implementación de un sistema de gestión de calidad proporciona las bases para la integración de otros sistemas, incluyendo los requeridos 

por la responsabilidad social universitaria, ya que genera elementos comunes para dar cumplimiento a los requisitos y optimización de recursos 

y actividades para evaluar la eficacia de los mismos.  

 

La organización debe aprovechar los sistemas integrados de gestión con los que cuenta para promover y comunicar adecuadamente los 

temas de índole social y ambiental a toda la organización y así motivar al personal a seguir contribuyendo al mejoramiento continuo y sostenible. 

 

Si bien, tener un sistema integrado de gestión permite cumplir con varios de los requisitos que define la responsabilidad social universitaria 

al compartir lineamientos comunes, desde el punto de vista documental. Cuando se pregunta a los profesionales de los proceso sobre esta 

alineación se evidencia que el cumplimiento es parcial y que tanto la percepción como el conocimiento de los encuestados no coincide con la 

revisión documental al establecer una falta de apropiación de la responsabilidad social universitaria en los temas en donde se suponía estaban 

contemplados por los sistemas integrados de gestión. 
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