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Resumen 

La responsabilidad social y la sostenibilidad son palabras de orden en el mundo de hoy, 

dado los daños ambientales causados por el hombre, y la manifestación de sociedades 

desiguales, donde prevalecen la desnutrición, las diferencias socioeconómicas de los países, 

el deterioro de la flora y la fauna y la contaminación ambiental. Ante esta dura realidad la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) se ha pronunciado en disímiles ocasiones, en 

cuyo marco se han establecido los denominados objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 

Los mismos se enfocan hacia la sostenibilidad en consideración a tres dimensiones 

esenciales: Ambiental, económica y social. Por otro lado, la Organización Internacional de 

Estándares (ISO), ha publicado un grupo de normas que contribuyen al desarrollo 

sostenible. El presente análisis tiene el objetivo de evidenciar los elementos esenciales 

relacionados con la conceptualización de sostenibilidad, su vinculación con las normativas 

internacionales vigentes y su valoración mediante indicadores en el contexto universitario. 
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Introducción 

En el de cursar de los años, la expansión del mercado mundial ha dejado su marca en las 

sociedades locales y sus ecosistemas. (e. g., Wolf 1987) Las ondas sin fin de "auge y 

depresión" han caracterizado este proceso en Latinoamérica y en todo el tercer mundo. 

Gran parte de los primeros productores y comerciantes que introdujeron nuevos cultivos y 

crearon nuevos mercados para los productos existentes, se volvieron inmensamente ricos, 

en tanto los nativos cada vez más pobres (Barkin, 1998). 

La extensión del deterioro ambiental y las desigualdades en el mundo – fenómeno 

potenciado por la globalización-  se impone tomar acciones tendientes al desarrollo 

sostenible como una necesidad inminente (Gudynas, 2003). 

El concepto de Desarrollo Sostenible se remonta a la presentación, en 1987, del informe 

Brundtland bajo el título de «Nuestro Futuro Común». A partir de este momento, los 

discursos institucionales se ven impregnados del mismo, pretendiendo indicar una 

declaración de intenciones dentro del ámbito del Medio Ambiente (Aragonés et al., 2003). 

Las investigaciones y autores inmersos en la Administración, Psicología y Ciencias 

Sociales, en su mayoría reconocen como concepto de sostenibilidad el ofrecido en dicho 

discurso, como el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades» (M. L. García & Vergara, 2000) (Novo & Zaragoza, 2006) (Macedo, 2005). 

Esencialmente son enunciadas por varios autores, las dimensiones de la sostenibilidad 

como: ambiental, económica y social (Artaraz, 2002), Rivas Marín (2011), Moneva Abadía 

y Martín Vallespín (2012), (Bolívar, 2011), (Bonilla & Bonilla, 2008), (Camacho-Rui et al., 

2016), (Sanchez, 2009). Los mismos proponen indicadores útiles para la valoración en 

dichas dimensiones, aplicados en sectores como el turismo, la agricultura, comunidades, 

universidades, entre otros. 

La Organización de Naciones Unidas ONU (2017), ha promovido la Agenda 2030 

desarrollada por la CEPAL, donde en función de las dimensiones económica, social y 

medioambiental, son propuestos un grupo de objetivos, con sus criterios de medida e 

incluyen aspectos como el manejo de los recursos, la equidad, la erradicación de la pobreza, 

el acceso a la educación, entre otros. 

Es evidente que la búsqueda del desarrollo sostenible exige integrar factores económicos, 

sociales, culturales, políticos y ecológicos (CNUMAD, 1992; Gallopín y otros, 2001; Kates 

y otros, 2001). Requiere la articulación constructiva de los criterios que abordan el 

desarrollo de arriba hacia abajo con las iniciativas de base, que van de abajo hacia arriba 

(Gallopín, 2003). 
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La Organización Internacional de Estándares, también alineada con las necesidades de 

desarrollo sostenible, ha emitido diversas normativas internacionales que ofrecen pautas a 

considerar relacionadas al alcance de la sostenibilidad, dentro de ellas se pueden mencionar 

la ISO 26 000: 2010, relacionada a la responsabilidad social de toda institución en el 

desarrollo de sus actividades, la ISO 14001:2015, para el logro del cumplimiento de los 

requisitos de calidad ambiental, la ISO 9004: 2009, relativa a la eficiencia y optimización 

en el logro de la calidad, la 31 000: 2015, relativa a la gestión de riesgos de distinta 

naturaleza y la propia 9001: 2015 relativa a los requisitos para la certificación de calidad. 

Las tres últimas, aunque no responden explícitamente a los objetivos de la Agenda 2030; 

ofrecen lineamientos básicos para que toda institución pueda organizarse en torno a la 

gestión de la sostenibilidad, sin dejar de mencionar que una adecuada calidad en la gestión, 

conlleva a la sostenibilidad económica, y la única forma posible es la gestión integrada de 

sistemas. 

Es esencial que los Estados Nacionales monitoreen la implementación de la rendición de 

cuentas en materia de sostenibilidad y el desarrollo de estrategias tendiente a la misma, en 

los diferentes sectores de la economía. 

Las universidades son instituciones que han de desempeñar un roll esencial en dicho 

contexto; dado su responsabilidad de formar profesionales con la conciencia necesaria para 

impactar positivamente la sociedad con las mejores prácticas en materia de sostenibilidad. 

Además, son organizaciones de gran alcance, con un número de trabajadores y procesos 

significativos, con la razón social de influir en la comunidad mediante proyectos a fines a 

las necesidades investigativas y prácticas presentes en la misma. 

La comunidad universitaria debe ser un actor principal en la generación de modelos de 

gestión de sostenibilidad, donde las personas realizan diversas actividades que tienen 

consecuencias bien marcadas y definidas para la sociedad. Más allá, la Universidad, como 

institución dedicada a la aportación de conocimientos y técnicas a través de la investigación 

y la docencia, debe desempeñar un papel protagonista en la difusión de posibles soluciones 

y alternativas a los problemas ambientales en que se enfrenta la sociedad actual. Las 

experiencias de las personas que pertenecen a la comunidad universitaria (estudiantes, 

profesores, personal de administración y servicios) son de importancia para el desarrollo y 

construcción de sus escalas de valores y comportamientos ambientales.  

La presente publicación constituye una revisión de elementos relacionados a la gestión de 

la sostenibilidad, con implicación en el contexto universitario. Para ello se realiza un 

análisis comparativo de los aspectos esenciales presentes en las normas antes mencionadas, 

útiles a considerar para orientar la gestión de la sostenibilidad en una organización. 

Además, serán analizadas un grupo de metodologías e indicadores propuestos por varios 

autores para la gestión de la sostenibilidad, lo cual permitirá a los lectores la posibilidad de 

un acercamiento a lineamientos generales, contribuyentes a orientar la gestión consecuente 

con la sostenibilidad.  



 

 

                           Monografías 2020 

                           Universidad de Matanzas© 2020 

                           ISBN: 978-959-16-4472-5   

Desarrollo 

El concepto de Desarrollo Sostenible se remonta a la presentación, en 1987, del informe 

Brundtland bajo el título de «Nuestro Futuro Común». A partir de ese momento, los 

discursos institucionales se ven impregnados del mismo, pretendiendo indicar una 

declaración de intenciones dentro del ámbito del Medio Ambiente. (Aragonés et al., 2003). 

Esta definición se asumió en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992) (ONU, 1992b).  

El término sostenibilidad necesitaba ser aclarado y especificado para dejar de ser una 

simple teoría y pasar a la práctica, aun así (Gómez-Baggethun & R de Groot, 2007), 

(Chiesura A & De Groot R, 2003) propusieron algunos conceptos, entre ellos “la noción de 

capital, adoptada para toda fuente mundial de recursos que deba ser gestionada 

racionalmente, y se plantean cuatro principios de capital: social, económico, tecnológico, y 

ambiental. 

En la tabla 1 se muestran algunos conceptos de sostenibilidad y desarrollo sostenible, donde 

se aprecian coincidencias entre los autores y se asumen los pilares del informe de 

(Brundtland, 1987), los que se puntualizan seguidamente. 

Tabla 1. Concepto de sostenibilidad y desarrollo sostenible 

Autor (año) Concepto 

(Di-Bella, 2000; 

Macintyre et al., 

1993) 

El desarrollo sostenible es un proceso que permite que se produzca el 

desarrollo sin deteriorar y agotar los recursos que lo hacen posible. Este 

objetivo se logra, generalmente, gestionando los recursos de forma que 

se puedan ir renovando al mismo ritmo que van siendo empleados, o 

pasando de un recurso que se regenera lentamente a otro que tenga un 

ritmo más rápido de regeneración. De esta forma, los recursos podrán 

seguir manteniendo a las generaciones presentes y futuras. 

(Mundial, 2003). Es de lograr un crecimiento y eficiencia económica, garantizando la 

eficiencia y equidad social mediante la solución de las necesidades 

básicas de la población y sobre la base del funcionamiento estable y 

continuo de los sistemas ambientales. 

(Menoyo, 2009; 

Robinson et al., 

1993; Siart, 

2003) 

El concepto de sostenibilidad planteado en la Declaración de Río de 

1992, incluyó tres objetivos básicos a cumplir: Ecológicos, Económicos 

y Sociales, donde los beneficios y costos deben distribuirse 

equitativamente entre los distintos grupos. 
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(Clavijo Zhindón 

& Buscán 

Guamán, 2012). 

El principio de sostenibilidad considera un esquema económico en el 

que se equilibra el aprovechamiento de los recursos para la satisfacción 

de las necesidades humanas actuales, y la protección de los recursos 

que beneficiaran a las generaciones futuras. 

Fuente: elaboración propia 

De forma general, el desarrollo sostenible es aquel capaz de satisfacer las necesidades 

actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Varios 

autores coinciden con dicho concepto: (Loa Fano, 2015), (Brundtland, 1987), (Tecnun, 

2016) y (Alejandro, 2007).  

El concepto de desarrollo sostenible está vinculado a categorías o escalas de calidad de vida 

y a la interacción de habitantes y recursos de uno o más territorios. Ello explica por qué el 

desarrollo está estrechamente asociado a las demandas que exige cada cultura o estilo de 

vida y a la globalización de los procesos económicos, sociales y ambientales y a la 

capacidad negociadora entre regiones o países. El mismo tipo de consumo que se extiende a 

nivel global ejerce cada vez más, influencias enormes en el medio social y ambiental de 

culturas antes muy diferentes que ahora pugnan por imitar lo que consideran más avanzado 

(CEPAL, 1999), (Martínez María del Pilar, 2015). 

La Organización de Naciones Unidas (ONU), con fecha 18 de septiembre del 2015, en 

Asamblea General, aprueba los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas 

conexas de carácter integrado e indivisible; los nuevos objetivos y metas entraron en 

vigencia el 1 de enero de 2016 y guiarán las decisiones que se adopten durante los 

próximos 15 años (Martínez María del Pilar, 2015).  

Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, se aprecia en el cuarto una responsabilidad 

directa sobre la universidad como institución encargada de la educación y aprendizaje, su 

responsabilidad social ante el desarrollo de buenas prácticas sostenibles y su interacción 

con el desarrollo local.  

Es planteado en el objetivo 4: garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos (Martínez María del Pilar, 

2015), (Javier, 2011) y (Geli de Ciurana, 2002). 

Hasta el 2030 se debe asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a 

una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 

universitaria. En este sentido la universidad se puede ver reflejada en la medida que se 

proyecte como una institución de educación superior, que defienda el derecho de acceso a 

toda la sociedad de forma igualitaria, sin discriminación, garantizando por igual una 

educación profesional de alta calidad. 



 

 

                           Monografías 2020 

                           Universidad de Matanzas© 2020 

                           ISBN: 978-959-16-4472-5   

El quinto punto del propio objetivo plantea que de aquí a 2030, se deben eliminar las 

disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles 

de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las 

personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 

vulnerabilidad.  

Por otro lado, el objetivo 9, encaminado a construir infraestructuras resilentes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; plantea en la meta 

número cinco: 

Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 

industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, fomentando la 

innovación y aumentando el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo 

por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y 

desarrollo. Dichos elementos, sin duda tienen su máxima expresión en centros de 

investigación y universidades. 

Por otro lado, una universidad inclusiva ha de tener una influencia significativa en el 

cumplimiento del objetivo 8, relativo a promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; dado la 

formación de profesionales competentes de todos los grupos, sin discriminación. 

El punto 5 del objetivo 12 establece que de aquí a 2030, se debe reducir considerablemente 

la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 

reutilización. En este sentido y aprovechando la pujante fuerza que representa el 

estudiantado universitario, la Universidad puede convertirse en un centro modélico y 

laboratorio de buenas prácticas de desarrollo sostenible. De manera que sirvan de referencia 

social para otras instituciones públicas y privadas en defensa de un medio sano (Martínez 

María del Pilar, 2015), (Geli de Ciurana, 2002) y (Javier, 2011). 

Se puede definir la universidad como formadora de los futuros pilares de la sociedad, 

mediante la formación de competencias profesionales, la vinculación e impacto en la 

comunidad, el cuidado de los recursos, la creación de una conciencia de sostenibilidad en 

egresados, estudiantes, docentes, partes interesadas y sociedad en general.   

Ante esta realidad mundial inminente surge la pregunta, ¿Cómo gestionar la sostenibilidad 

desde el accionar propio de cada organización? En este sentido es importante armonizar 

con las pautas y bondades que ofrecen las diversas normativas emitidas por la Organización 

Internacional de Estándares (ISO). 

Normativas relacionadas  

Las normativas internacionales apoyan la búsqueda del desarrollo sostenible, desde 

diferentes perspectivas, tales como; cumplimiento de los requisitos de calidad, la gestión 
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de riesgos, la medioambiental y la responsabilidad social. En la tabla 2 se aprecia un 

análisis comparativo que establece los referentes, puntos comunes y esenciales abordados 

por las mismas. 

Tabla 2. Elementos interrelacionados en las normativas ISO: 9001, 9004, 14 001, 31 000 y 

26 000 

Acápite ISO 26 000: 

2010 

ISO 9004: 

2009 

ISO 31 000: 

2018 

ISO 14 001: 

2018 

ISO 9001: 

2015 

Reconocimie

nto de la 

necesidad de 

identificar 

necesidad de 

partes 

interesadas; 

contexto 

interno y 

externo 

Cap 5 Aborda 

dos prácticas 

de 

responsabilida

d social: el 

reconocimient

o por parte de 

una 

organización 

de su 

responsabilida

d social; y la 

identificación 

y el 

involucramien

to con sus 

partes 

interesadas. 

.6.7 Asuntos 

de 

consumidores 

6.7.4 

Protección de 

la salud y la 

seguridad de 

los 

consumidores 

6.7.5 

Consumo 

5.1.1 … 

Poner énfasis 

en las 

actividades 

que añaden 

valor a las 

partes 

interesadas … 

5.2 

Necesidades 

y expectativa 

de las partes 

interesadas 

2.9 

Establecimie

nto del 

contexto:  

Definición de 

los 

parámetros 

externos e 

internos a 

tener en 

cuenta 

cuando se 

gestiona el 

riesgo 

4.3.1 

Comprensión 

de la 

organización 

y de su 

contexto 

0.4 Contexto 

(4.1) 

(Cuestiones 

internas y 

externas)  

Reconoce 

partes 

interesadas 

(4.2) 

 

4. Requisitos 

de partes 

interesadas  

Contexto de 

la 

organización 

(Análisis 

DAFO) 
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sostenible 

6.7.6 

Servicios de 

atención al 

cliente, apoyo 

y resolución 

de quejas y 

controversias 

Modelo 

basado en el 

Ciclo PHVA 

Considera 7 

materias 

fundamentales

: 6.2 

Gobernanza 

de la 

organización 

6.3 Derechos 

humanos 

6.4 Prácticas 

laborales 

6.5 Medio 

ambiente 

6.6 Prácticas 

justas de 

operación 

6.7 Asuntos 

de 

consumidores 

6.8 

Participación 

activa y 

desarrollo de 

la comunidad 

 

Para el éxito 

sostenido la 

organización 

debe 

considerar: 

Información 

infraestructur

a, ambiente 

de trabajo, 

recursos 

naturales, 

finanzas 

8 Medición, 

análisis y 

mejoramiento 

8.2 (medición 

y mejora del 

desempeño 

del sistema) 

Propone guía 

de 

autoevaluació

n que abarca 

las diferentes 

funciones de 

la empresa 

(diseño y 

desarrollo. 

Compras, 

Mandato y 

compromiso 

(4.2) 

Diseño del 

marco de 

trabajo de la 

gestión de 

riesgo (4.3) 

Implementaci

ón de la 

gestión de 

riesgo (4.4) 

Seguimiento 

y medición 

del marco de 

trabajo (4.5) 

Riesgo 

Incertidumbr

e sobre la 

consecución 

de objetivos 

 

Incluye: 

Liderazgo (5) 

Planificación 

(6) 

Soporte y 

operación 

(7.8) 

Evaluación 

del 

desempeño 

(9) 

Mejora (10) 

Incluye: 

Requisitos: 

liderazgo (5), 

planificación 

en función de 

riesgos y 

oportunidade

s (6),  

6.2.1 

Objetivos 

medibles, 

alineados con 

política… 

Soporte y 

operación 

(7.8), 

evaluación 

del 

desempeño 

(9) mejora 

(10) 
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 producción y 

servicios, 

dispositivos 

de medición, 

control de no 

conformidade

s) 

Compromiso 

del sistema 

Ofrece guías 

voluntarias 

para operar de 

forma 

socialmente 

responsable; 

no requisitos 

6.5 

Medioambient

e (prevención 

de la 

contaminación

, uso 

sostenible de 

los recursos) 

Directrices 

para el logro 

del éxito 

sostenido 

4.3 

Evaluación de 

la mejora del 

desempeño 

Esta norma 

internacional 

se puede 

aplicar a 

cualquier tipo 

de riesgo, 

cualquiera 

que sea su 

naturaleza, y 

tanto si sus 

consecuencia

s son 

positivas o 

negativas. 

4.3.3 

Obligación 

de rendir 

cuentas 

3.2.9 El SGA 

presupone el 

cumplir con 

las 

obligaciones 

(de cuidado 

del medio 

ambiente) 

Alcance del 

SGC 

información 

documentada 

(4.3) en 

función de la 

comprensión 

de las 

necesidades 

de las partes 

interesadas 

Concepción 

del enfoque 

de riesgos y 

oportunidades 

6.3.4.Situacio

nes de riesgo 

para los 

derechos 

humanos 

5.1.1 (la 

gestión de los 

riesgos y la 

conformidad 

con los 

requisitos 

legales deben 

ser los 

motores 

impulsores 

para el 

mejoramiento 

durante las 

revisiones de 

2.8 Proceso 

de gestión del 

riesgo:  

Aplicación 

sistemática 

de políticas, 

procedimient

os y prácticas 

de gestión a 

las 

actividades 

de 

comunicación

(3.2.11) 

Gestionar 

ciertos riesgos 

y 

oportunidades 

0.3.3 

Pensamiento 

basado en 

riesgos 

(riesgos y 

oportunidade

s) pro-

actividad con 

el entorno 
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la dirección) , consulta, 

establecimien

to del 

contexto, e 

identificación

, análisis, 

evaluación, 

tratamiento, 

seguimiento 

(2.28) y 

revisión del 

riesgo (2.1). 

Establecimien

to de una 

política  

 5. 

Responsabilid

ad de la 

dirección 

(Planificación

, despliegue, 

verificación, 

mejora) 

5.4 Política 

de calidad 

consistente 

 

2.4 política 

de gestión del 

riesgo:  

Declaración 

de las 

intenciones y 

orientaciones 

generales de 

una 

0rganización 

en relación 

con la gestión 

del riesgo 

4.3.2 

Establecimie

nto de la 

política de 

gestión del 

riesgo  

indicar 

claramente 

los objetivos 

y el 

compromiso 

de la 

organización 

en materia de 

3.6 Política de 

la 

organización 

en torno al 

cuidado 

ambiental 

5 

Liderazgo… 

líderes 

responsables 

de establecer 

política 

objetivos, que 

sean 

comunicados 

y ejercer 

influencia 

sobre el 

compromiso 

del personal. 
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la gestión del 

riesgo, 

Intangible 

esencial 

Competencias 

6.4.4 

Condiciones 

de trabajo y 

protección 

social 

6.4.7 

Desarrollo 

humano y 

formación en 

el lugar de 

trabajo 

5.2.3 La 

organización 

debe 

identificar las 

expectativas 

del personal 

en cuanto a 

reconocimient

o, 

satisfacción, 

competencias 

y desarrollo 

de 

conocimiento

s. 

(Lograr 

motivación) 

6.1.2 

Intangible 

recurso 

(conocimient

o) 

6.2.2 

Competencia 

y 

capacitación 

4.3.3 

Obligación 

de rendir 

cuentas 

… la 

organización 

deberá 

asegurarse de 

que estén 

establecidas 

las 

competencias 

adecuadas … 

7.2 Las 

competencias 

necesarias 

para 

desempeñar 

las 

actividades 

7 Apoyo 

7.1.2 

Personas 

La 

organización 

debe 

determinar y 

asegurar las 

personas 

necesarias 

para el 

establecimien

to, 

implementaci

ón y mejora 

continua del 

SGC 

7.1.6 … la 

organización 

deberá 

determinar 

los 

conocimiento

s necesarios 

para la 

operación de 

sus procesos 

7.2 

Competencia 

(la 

organización 

debe 

determinar 

las 

competencias 
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necesarias..) 

Intangible 

Comunicació

n (interna-

externa) 

Cap 7 

comunicación 

correspondien

te a la 

responsabilida

d social 

6.8 

Comunicació

n  

Mantener 

procesos de 

comunicación 

interna y 

externa 

(5.6.4) 

6.3 la 

información 

recurso 

fundamental 

para le 

gestión de la 

calidad 

7.2.3 

Comunicació

n con el 

cliente 

2.12 

Comunicació

n y consulta:  

Procesos 

iterativos y 

continuos que 

realiza una 

organización 

para 

proporcionar, 

compartir u 

obtener 

información 

y para 

establecer el 

diálogo con 

las partes 

interesadas 

(2.13), en 

relación con 

la gestión del 

riesgo (2.1). 

4.3.6 y 4.3.7 

Mecanismos 

internos y 

externos de 

comunicación 

e información 

 

7.4 

Comunicación  

(comunicacio

nes internas y 

externas) 

7.4 

Comunicació

n  

(la 

organización 

debe 

determinar 

las 

comunicacion

es internas e 

internas 

pertinentes al 

sistema) 

8.2.1 

Comunicació

n con el 

cliente  

La 

planificación 

y operación 

del sistema y 

su marcado 

enfoque de 

 4.2 Los 

sistemas de 

gestión y los 

procesos 

4.3.4 

Integración 

de los 

procesos de 

la 

organización 

8.1 

Planificación 

y control 

operacional 

Mantener los 

6 

Planificación 

0.3 Enfoque a 

procesos  

(Enfoque a 
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procesos 

 

procesos procesos al 

desarrollar e 

implementar 

la eficacia del 

SGC) 

4.4 SGC y 

sus procesos 

7.8 apoyo y 

operación 

8. Operación 

(la 

organización 

deberá 

planificar, 

implantar y 

mantener los 

procesos para 

el 

cumplimiento 

de los 

requisitos del 

SGC) 

Evaluación 

del 

desempeño 

(Competencia

s) 

Cap 7 revisión 

del progreso y 

la mejora del 

desempeño y 

la evaluación 

de iniciativas 

voluntarias en 

responsabilida

d social. 

9.2 Desarrollo 

de las 

mediciones 

El sistema 

debe 

establecer los 

indicadores 

para evaluar 

el 

cumplimiento 

de los 

objetivos y 

procesos 

4.5 

Seguimiento 

y revisión del 

marco del 

trabajo de la 

gestión de 

riesgos 

(medir el 

desempeño 

de la gestión 

del riesgo 

respecto a los 

indicadores, 

que se 

revisan 

periódicamen

te en cuanto a 

9.1 

Evaluación 

del 

desempeño 

ambiental 

9 Evaluación 

del 

desempeño 

Seguimiento 

y medición 

de la eficacia 

del SGC 
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su idoneidad)  

 

Mejora 

continua 

Basado en 

ciclo PHVA / 

PDCA 

 10.2 Mejora 

10.3 

Innovación 

 

4.6 Mejora 

continua del 

marco del 

trabajo 

 

10.3 Mejora 

continua del 

SGA 

10 Mejora  

La 

organización 

deberá 

determinar y 

seleccionar 

oportunidade

s de mejora 

de productos 

y servicios y 

eficacia del 

SGC 

10.3 Mejora 

continua la 

organización 

deberá 

evaluar 

continuament

e la 

conveniencia, 

adecuación y 

eficacia del 

SGC 

Fuente: elaboración propia 

La ISO 9001:2015 se fundamenta en el enfoque sistémico de la calidad, en el enfoque 

basado en procesos, en la política y objetivos de la calidad, en el papel de la alta dirección, 

en el valor de la documentación, en la evaluación de los sistemas de gestión de la calidad y 

en la mejora continua. 

La ISO 14001:2015 se enfoca a cumplir con los requisitos y obligaciones relativas a la 

conservación del medioambiente, en el desarrollo de producciones más limpias, 

disminución de la contaminación y agresión al medio desde el desarrollo de los procesos 

productivos, tratamiento de residuos y desechos, entre otros aspectos. 
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La ISO 26000:2010, ofrece guías voluntarias para operar de forma socialmente 

responsable; no requisitos; a diferencia de las restantes normativas abordadas. Considera la 

temática Medioambiental, desde la concepción de la prevención de la contaminación y uso 

sostenible de los recursos. 

La ISO 9004:2009 proporciona directrices para el logro del éxito sostenido, se plantea la 

necesidad de poner énfasis en las actividades que generan valor a las partes interesadas, 

considerando para ello los aspectos de información, infraestructura, ambiente de trabajo, 

recursos naturales y finanzas. 

No menos importante, la ISO 31 000: 2018 es válida para gestionar cualquier tipo de 

riesgo, cualquiera que sea su naturaleza, y tanto si sus consecuencias son positivas o 

negativas. 

Al realizar un análisis cruzado de los referentes abordados en dichas normativas, se pueden 

identificar varios aspectos comunes que deben ser tenidos en cuenta para el diseño de 

herramientas y procedimientos para contribuir a la gestión de la sostenibilidad. 

El establecimiento de la necesidad de identificar expectativas de partes interesadas, en el 

contexto interno y externo es un elemento presente en todas las normas antes mencionadas, 

como base para el desarrollo de planes y metas, en la ISO 9001: 2015; la utilización del 

análisis DAFO, se convierte en un asunto obligatorio. 

La mejora continua constituye el elemento de cierre explícito en las normativas, antecedido 

por un proceso de evaluación, monitoreo y seguimiento de los indicadores y desarrollo de 

las mediciones adecuadas; excepto en la ISO 26 000; también por el hecho de que es la 

única de las abordadas que ofrece guías voluntarias para laborar con responsabilidad, sin 

establecer requisitos; pero sí se alude a la mejora del desempeño y la evaluación de 

iniciativas voluntarias en responsabilidad social. Establece de forma explícita el cuidado 

medioambiental. 

El enfoque de riesgos y oportunidades está presente de igual forma en las normativas, 

potenciando la pro-actividad, adelantándose a los hechos, con el objetivo de aprovechar las 

oportunidades y minimizar las amenazas que impone el entorno. 

La concepción de una política relacionada con los objetivos de la norma y las metas propias 

de las organizaciones, también constituye un elemento común. Puntualizando la necesidad 

de hacer partícipes a las personas, quienes deben conocerla, involucrarse y sentirse 

responsables del alcance de la misma. 

Los intangibles son especialmente valorados en dichas normas: las competencias, las 

normas todas establecen que es responsabilidad de la dirección garantizar el personal con 

las competencias necesarias de acuerdo a la labor que realizan. Se impone la necesidad de 

contar con personal preparado para gestionar la sostenibilidad, en torno a lo cual la 
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formación (capacitación) del personal implicado ha de ser un paso a seguir en cualquier 

metodología para dicho fin. 

Constituyen otros importantes intangibles abordados, las comunicaciones internas y 

externas, el establecimiento de los mecanismos adecuados de comunicación con el cliente, 

siendo una exigencia documental de la ISO 9001 en su versión del 2015. 

La comprensión de las empresas como sistemas, donde todas sus partes están entrelazadas y 

se interrelacionan y deben funcionar coordinadamente con el fin de obtener un bien común, 

es una exigencia de las normativas, desde la orientación del enfoque de procesos y la 

planificación del control y seguimiento a través de los procesos. 

Por último, pero no menos importante, se establecen las mediciones, la evaluación del 

desempeño como elemento fundamental y básico para el alcance de su mejora, en el caso 

de la responsabilidad social (ISO 26 000) el éxito sostenido (ISO 9004), se establece el 

término de rendición de cuentas, donde se alude a la utilización de indicadores de 

desempeño que permitan responder a compromisos medioambientales, sociales y con las 

partes interesadas. 

La utilización de indicadores para el monitoreo y gestión de la sostenibilidad 

La mayoría de los estudios relacionados con la sostenibilidad, establecen indicadores para 

su evaluación en diversos escenarios, donde predominan el sector agrícola, los destinos 

turísticos y las universidades. Se destaca que los indicadores de sostenibilidad implican una 

mayor complejidad, puesto que engloban tanto indicadores ambientales, como sociales, 

económicos e institucionales, tratando de responder con ello a la conjugación y correcta 

armonía de las tres dimensiones que componen el desarrollo sostenible: social, ambiental y 

económico (Blanco y Alba, 2013), (Grau y Bartelemy, 2011).  

En la tabla 3 se muestra un resumen de metodologías y propuestas de indicadores de 

sostenibilidad en diferentes sectores, que constituyen referentes metodológicos para la 

identificación en otras entidades, respetando la flexibilidad y contextualización pertinentes. 

Las mismas constituyen obras serias en materia de sostenibilidad, tesis doctorales y 

artículos científicos de alto impacto. 

En dicha tabla se muestran los principales aportes de las metodologías e indicadores 

señalados, así como las limitaciones para su consideración y aplicación en el contexto 

universitario. Dicho análisis es útil para contribuir al establecimiento de un sistema de 

indicadores contextualizado a las universidades, con basamento y respeto a la comunidad 

científica. 

Tabla 3 Procedimientos para la identificación e indicadores de sostenibilidad 
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Autor (Año) Propuesta 

 

Descripción Limitaciones 

Rivas Marín 

(2011). 

Gestión y 

Ambiente, 

vol. 14, núm. 

1, mayo, 

2011, pp. 

151-161 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Modelo de sistema 

de gestión 

ambiental para 

formar 

universidades 

ambientalmente 

sostenibles en 

Colombia. 

La autora realiza un 

estudio sobre la 

sostenibilidad en las 

universidades. Aporta 

elementos vinculados 

esencialmente al 

medioambiente, aunque 

refiere elementos de 

responsabilidad social, 

equidad, entre otros 

elementos. 

No se realizan aportes 

concretos para la 

evaluación y 

operativización de la 

sostenibilidad. 

Moneva 

Abadía y 

Martín 

Vallespín 

(2012) 

RIGC - Vol. 

X, nº 19, 

Enero-Junio 

2012 

Universidad y 

desarrollo 

sostenible: Análisis 

de la rendición de 

cuentas de las 

universidades 

públicas desde un 

enfoque de 

responsabilidad 

social.  

Aborda la temática de la 

rendición de cuentas en 

materia de sostenibilidad 

en un grupo de 

universidades españolas. 

Plantea un índice sintético 

que se basa en 

indicadores como calidad 

de la docencia, 

producción de la 

investigación, calidad de 

las páginas web, ingreso 

corriente por estudiante, 

número de estudiantes, 

antigüedad de las 

universidades. Se propone 

un índice de RSU en 

consideración a los 

elementos 

medioambientales, 

económico y social. 

No considera 

importantes indicadores 

como los de cuidado del 

medioambiente desde la 

realización de diferentes 

procesos universitarios. 

(Alvarez & Metodología para el Se establece una vía para Constituye un aporte 
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Heras, 2008) Cálculo de la huella 

ecológica en 

universidades 

el cálculo de la huella 

ecológica en 

consideración a 

indicadores como gasto 

energético (eléctrico y 

térmico), consumo de 

papel, agua, movilidad y 

generación de residuos. 

 

significativo para la 

evaluación de la 

dimensión ambiental, 

dejando brechas en lo 

social y económico, 

aunque esta última 

presenta una relación 

directa, pues la 

eficiencia energética, 

vincula estrechamente 

con la económica. 

(Bolívar, 

2011) 

 La propuesta de 

desarrolla en el sector de 

la agricultura, en las 

dimensiones: social, 

económica, 

medioambiental e 

institucional, utilizando 

los principios básicos del 

desarrollo sostenible, 

criterios de diagnóstico, 

indicadores y medios de 

verificación, aspectos que 

permiten comparar 

resultados a lo largo del 

tiempo. El procedimiento 

es: Caracterización del 

sistema de manejo; 

determinación de los 

puntos críticos, selección 

de indicadores, medición 

y monitoreo de los 

indicadores, presentación 

e integración de 

resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

Es planteado el método 

analítico jerárquico para 

la evaluación de los 6 

principios de desarrollo 

La propuesta se dirige 

al sector de la 

agricultura. 
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sostenible  

(Bonilla y 

Bonilla, 

2008) 

La capacidad de 

carga turística: 

Revisión crítica de 

un instrumento de 

medida de 

sostenibilidad 

Propone la valoración de 

la sostenibilidad en el 

sector turístico en torno a 

los aspectos económicos, 

sociales, culturales. y 

medioambientales. Se 

relacionan indicadores 

como el confort donde 

incide el tiempo de 

espera, capacidad de 

carga de infraestructura y 

recursos, distribución 

espacial de visitantes, 

entre otros 

La propuesta se 

direcciona al sector 

turístico y los 

indicadores abordados 

se manejan a nivel 

cualitativo. 

(Camacho-

Rui et al., 

2016) 

 Los autores plantean que 

Los indicadores de 

sostenibilidad turística 

son herramientas de 

medición cuantitativa y 

cualitativa que permiten 

evaluar la tendencia de un 

destino hacia el alcance 

de la sostenibilidad y sus 

impactos sobre el 

ambiente, las 

comunidades y los 

recursos económicos 

generados. Ofrecen una 

clasificación interesante 

de los mismos. Se 

propone una metodología 

para la identificación de 

indicadores como sigue: 

Investigación y 

organización. Esta etapa 

incluye el proceso de 

recopilación de datos del 

destino y la realización de 

La propuesta constituye 

un valioso aporte 

teórico sobre la 

concepción de 

indicadores de 

desarrollo sostenible en 

el sector turístico. 



 

 

                           Monografías 2020 

                           Universidad de Matanzas© 2020 

                           ISBN: 978-959-16-4472-5   

una lista de 

preindicadores básicos y 

complementarios —

exclusivos para el sitio 

Selección y adaptación de 

indicadores. En esta etapa 

se obtiene la lista final de 

indicadores básicos y 

complementarios con 

base en la información 

obtenida y disponible de 

la etapa anterior a partir 

de la lista de indicadores 

preseleccionados 

Aplicación y medición de 

indicadores. Una vez 

obtenida la información 

de cada indicador a través 

de las herramientas y 

métodos ya descritos en 

etapas anteriores, se 

procederá a su medición. 

(García y 

Díaz, 2007) 

Los indicadores de 

sostenibilidad en el 

turismo. 

Los autores reflejan el 

modelo PSR (Presión-

Estado-Respuesta). Se 

desarrolla el formulario 

matemático que permite 

la valoración de un 

número significativo de 

indicadores como; 

contaminación del agua, 

nivel de cobertura 

vegetal, calidad visual, 

deterioro del paisaje, 

disponibilidad de agua 

dulce, erosión de áreas 

protegidas, presencia de 

especies endémicas, 

expansión del espacio 

Son desarrolladas las 

fórmulas 

correspondientes al 

cálculo objetivo de cada 

uno de los indicadores 

antes mencionados, lo 

que se considera un 

importante aporte en la 

temática, aplicable a 

cualquier sector, aunque 

se enfoca al sector 

turístico. 
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turístico, nivel de 

contaminación auditiva, 

congestión vehicular, 

deterioro de las 

infraestructura de interés 

turístico, capacidad de 

manejo de la basura, 

tratamiento de residuos, 

ingresos generados por 

empleo turístico, nivel de 

ocupación en período de 

alta demanda, 

satisfacción, relación 

visitantes-comunidad, etc 

(Gutiérrez 

et al., 2014) 

Consideraciones 

sobre indicadores 

de desarrollo 

sostenible en las 

universidades. 

Deserción, calidad 

y reforma 

universitaria. 

La obra aborda la 

concepción de 

indicadores en el contexto 

universitario ecuatoriano, 

en base a 4 pilares 

fundamentales: 

a) La formación para la 

sostenibilidad en 

pregrado y posgrado. 

b) La sostenibilidad en la 

investigación científica. 

c) La extensión 

universitaria en temas de 

sostenibilidad. 

d) La gestión institucional 

sostenible. 

Se hace una propuesta 

muy adecuada de 

indicadores 

relacionados a 

investigación, 

educación, extensión y 

vinculación y 

administración. Los 

mismos constituyen una 

propuesta exhaustiva, 

sin embargo, no ofrecen 

los criterios de medida 

para indicadores de 

gran alcance como 

prevención de riesgos, 

programas educativos, 

de extensión, de 

incorporación social, 

entre otros. 

(Mas et al., 

2010) 

Procedimiento para 

el diseño y 

evaluación de 

sistemas de 

indicadores de 

sostenibilidad 

La investigación, 

correspondiente a una 

tesis doctoral, ofrece un 

grupo de indicadores de 

presión, estado y 

respuesta, en torno a seis 

Constituye una 

propuesta con un 

profundo valor práctico, 

en el aporte de 

indicadores y su criterio 

de evaluación, 
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ambiental a escala 

local. Caso de 

estudio Universidad 

Central “Marta 

Abreu” de Las 

Villas. 

variables esenciales que 

la investigación señala 

como esenciales de 

acuerdo a su aplicabilidad 

demostrada en el mundo, 

en torno a la evaluación 

de la sostenibilidad. Las 

variables son; Atmósfera 

y cambio climático, tierra, 

agua potable, 

biodiversidad, manejo y 

generación de residuos, 

uso de la energía. 

esencialmente 

vinculado a la 

dimensión ambiental, 

aunque no se puede 

ignorar la relación 

estrecha de la misma 

con la económica y 

social, evidentemente, 

deja brecha a un 

número importante de 

indicadores a considerar 

en materia de equidad, 

eficiencia, tanto 

académica como de 

otros procesos 

universitarios. 

(Sanchez, 

2009) 

Análisis de 

sostenibilidad 

agraria mediante 

indicadores 

sintéticos: 

Aplicación empírica 

para sistemas 

agrarios de castilla 

y león (PhD 

Thesis). 

La metodología planteada 

se basa en el cálculo de 

16 indicadores de 

sostenibilidad agraria que 

cubren las tres 

componentes del 

concepto (económica, 

social y ambiental), y su 

posterior sintetización en 

9 tipos diferentes de 

índices de sostenibilidad 

agraria (ISSA), a partir de 

la combinación de 

distintas técnicas de 

ponderación (positivas y 

normativas) y agregación 

(compensación total, 

parcial o nula) de 

indicadores. 

Constituye una tesis 

doctoral desarrollada en 

la Universidad 

Politécnica de Madrid, 

donde se puede apreciar 

la utilidad del uso de 

índices sintéticos. Se 

dirige al sector agrario.  

(Sancho 

et al., 2007) 

Comparativa de 

indicadores de 

sostenibilidad para 

destinos 

Se propone una matriz 

comparativa de 

indicadores cualitativos y 

cuantitativos, en destinos 

Constituye una valiosa 

propuesta para el 

análisis de la 

sostenibilidad de 
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desarrollados, en 

desarrollo y con 

poblaciones 

vulnerables 

turísticos: desarrollados, 

en desarrollo y con 

presencia de poblaciones 

vulnerables. Se reconocen 

las dimensiones 

económica, 

medioambiental y 

sociocultural. Son más 

explicitados los 

indicadores 

medioambientales: 

residuos, agua, energía, 

productos químicos, 

productos orgánicos, 

control de la 

contaminación, manejo 

del paisaje, etc.   

destinos turísticos, deja 

brecha a la 

identificación de 

indicadores 

socioculturales y 

económicos a fines a las 

realidades de los 

diferentes contextos, 

objeto de evaluación. 

ONU (2017) 

CEPAL 

Transformar nuestro 

mundo: Agenda 

2030 para el 

desarrollo 

sostenible 

Son propuestos un grupo 

de objetivos para el 2030, 

con sus criterios de 

medida, que abarcan las 

dimensiones económica, 

social y medioamnbiental, 

incluyendo aspectos 

como el manejo de los 

recursos, la equidad, la 

erradicación de la 

pobreza, el acceso a la 

educación, entre muchos 

otros aspectos. 

Constituyen una base 

para el despliegue de 

dichos objetivo en el 

contexto universitario, 

en las dimensiones 

reconocidas, dando pie 

al establecimiento de 

los indicadores 

adecuados y sus 

criterios de medida, 

como pueden ser la 

inclusión de grupos 

vulnerables, la 

participación en 

programas y proyectos 

de cuidado 

medioambeintal, el 

manejo de los recursos 

en los procesos 

universitarios, etc. 

Véliz 

Briones, 

Tesis presentada en 

opción al grado 

La obra desarrolla un 

procedimiento general y 

Son analizados un 

número significativo de 
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(2017) científico de Doctor 

en Ciencias 

Técnicas. 

sus herramientas en el 

sistema de gestión de la 

Universidad Técnica de 

Manabí. El mismo 

contribuyó a alcanzar 

mayores niveles de 

acreditación (D-C-B) 

según el patrón de 

evaluación del Consejo de 

Evaluación, Acreditación 

y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación 

Superior del Ecuador 

(CEAACES, 2013a) 

indicadores de calidad, 

como base para la 

acreditación 

universitaria, tales 

como número de 

publicaciones en el 

primer quartil 1, 

número de premios por 

docentes, número de 

doctores, ingresos por 

académicos, número de 

extranjeros 

matriculados, útiles 

aunque no enfocados 

directamente al 

concepto de 

sostenibilidad. 

Isaac 

Godínez y 

Díaz Aguirre 

(2010) 

Indicadores para la 

evaluación del 

desempeño 

ambiental de los 

Centros de 

Educación Superior 

(CES) 

Conjunto de indicadores 

para medir el desempeño 

ambiental de los Centros 

de Educación Superior, a 

partir de la metodología 

de la NC ISO 

14031:2004, adaptada a 

las particularidades de los 

procesos y servicios que 

ofrecen las universidades. 

Se enfoca en la 

dimensión 

medioambiental 

CEPAL 

(2017) 

Ruta metodológica 

construcción de 

indicadores 

AMB/DS 

Se establece un proceder 

para la identificación de 

indicadores basado en la 

generación de un listado 

original procedente de las 

estadísticas, el 

conocimiento de personal 

especializado, luego la 

selección a través de 

criterios de elegibilidad. 

Posteriormente se 

establece la bitácora 

La ruta metodológica 

propuesta corresponde a 

indicadores 

ambientales, pero su 

procedimiento es 

cabalmente 

generalizable a 

indicadores de 

sostenibilidad en sus 

tres dimensiones: 

Ambiental, económica 

y social. 
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estadística para la 

sistematización y el 

registro de las decisiones. 

Se establece la 

conformación de un 

equipo estable, encargado 

de la actualización de los 

indicadores, inclusión de 

nuevos, mantenimiento 

del sistema. 

Fuente: elaboración propia 

Una generalidad presente en los casos estudiados lo constituye la presencia de las 

dimensiones económica, social y ambiental, aunque en algunos estudios se plantean otras 

similares como institucional, cultural, etc.  

Los autores antes mencionados García y Díaz (2007), (Bolívar, 2011), (Camacho-Rui et al., 

2016), (Sanchez, 2009), (Mas et al., 2010), Paradela y Espinosa (2016), Veliz Briones 

(2017), Mas Pérez Rico (2010), ofrecen procedimientos para el establecimiento de 

indicadores que tienen similitud en cuanto a la revisión de la literatura especializada, la 

selección de indicadores relativos a las dimensiones económica, ambiental y social, útiles 

para la aplicación en universidades; el establecimiento de criterios de medida, en función de 

lo que se considere un buen comportamiento del indicador, para lo cual puede utilizarse la 

comparación con ranking internacionales.  

Autores como Sánchez (2009), (Abadía et al., 2012), Bolívar (2001), Mas Pérez y Rico 

(2010), avanzan hasta la propuesta de índices integrales o sintéticos de la sostenibilidad, 

dicho elemento se considera útil para aportar a la dirección una información única que 

sintetice los aspectos necesarios y apoye la toma de decisiones. 

Las propuestas Rivas Marín (2011), Moneva Abadía y Martín Vallespín (2012), (Mas et al., 

2010), (Gutiérrez et al., 2014), y Véliz Briones (2017) responden al contexto universitario. 

Las tres primeras corresponden a universidades españolas, que establecen los criterios de 

medida, en muchos casos, de acuerdo a rankings europeos y en función del marco 

regulatorio del país. En el caso de la propuesta de (Gutiérrez et al., 2014), constituye un  

valioso aporte para universidades ecuatorianas, sin embargo, permanecen brechas en el 

establecimiento de criterios de medida, en torno a indicadores como la prevención de 

riesgos, la calidad de programas educativos, de extensión y vinculación, entre otros.  

Por otro lado, la tesis doctoral de Veliz Briones (2017), aporta un grupo de indicadores para 

la evaluación en torno a la calidad y como vía para la acreditación de acuerdo al marco 
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regulatorio para la acreditación en la Educación Superior en Ecuador; dejando espacio para 

otros importantes indicadores en las dimensiones social, económica y medioambiental. 

También son propuestos por Isaac Godínez y Díaz Aguirre (2010) un conjunto de 

indicadores para medir el desempeño ambiental de los Centros de Educación Superior, a 

partir de la metodología de la NC ISO 14031: 2004, adaptada a las particularidades de los 

procesos y servicios que ofrecen las universidades, dejando brechas a las dimensiones 

económica y social. 

Asimismo, Leyva, (2011), hace una propuesta para evaluar soluciones tecnológicas que 

mejoren el desempeño ambiental de la Universidad Central de las Villas (Cuba), utilizando 

un sistema local de indicadores de sostenibilidad ambiental, incluye el indicador de la 

Huella ecológica, dejando espacio a indicadores como la eficiencia vertical, y otros 

relacionados a las dimensiones económica y social. 

La Comisión sectorial, Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos 

CADEP, de España (2010), presentó una propuesta de un sistema de indicadores de 

sostenibilidad para las universidades españolas que posibilita la evaluación de las políticas 

universitarias de sostenibilidad. Esta propuesta solo se enfoca a conocer el estado de las 

políticas y no establece propuestas o planes de acción para trabajar en la mejora ante las no 

conformidades encontradas. 

Es de destacar el esfuerzo en las instituciones de educación superior, por evaluar su 

contribución a la sostenibilidad a través de sistemas de indicadores que no en todos los 

casos logran integrar la dimensión ambiental, económica y social, y fundamentarse en los 

indicadores de sostenibilidad del milenio. 

Conclusiones 

La sostenibilidad, establecida por el desarrollo de actuales generaciones sin afectar  las 

futuras; es una preocupación de organismos internacionales, estados nacionales y 

organizaciones en sentido general en todo el mundo. 

Las universidades son instituciones que tienen una alta responsabilidad social en la 

formación de profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible y el impacto 

positivo en la comunidad para la toma de conciencia en cuanto al respeto al 

medioambiente, la equidad y el desarrollo económico local. 

La ISO ha emitido un grupo de Normas que armonizan y deben ser consideradas por 

aquellas instituciones que se dispongan a la gestión de la sostenibilidad, dentro de ellas 

cabe mencionar: ISO 26 000: 2018; ISO 14 001: 2008; ISO 9001: 2015; ISO 9004: 2018; 

ISO 31 000; 2018; las mismas ofrecen lineamientos y principios comunes a considerar para 

la adecuada gestión del desarrollo sostenible. 
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Para una adecuada gestión de la sostenibilidad en las universidades, deben ser considerados 

los procedimientos para el establecimiento de indicadores de sostenibilidad; así como los 

propios índices ya identificados; para la contextualización con las realidades económica, 

sociocultural y ambiental de las comunidades donde se enmarcan las universidades 

implicadas. 
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