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Resumen

La búsqueda de códigos de conducta que regulen la actuación en las
instituciones ha cobrado importancia en los últimos años. Por ello el propósi-
to del presente artículo fue analizar la ética como enfoque de la responsabili-
dad en universidades públicas, cuya fundamentación teórica estuvo basada
especialmente en Cortina (2000), De la Cuesta y Valor (2003), entre otros. Es
un estudio de tipo cualitativo-etnográfico, bajo el paradigma pos-positivista,
en donde se utilizó la entrevista semi-estructurada como instrumento para
recoger la información, dicha información fue suministrada por seis infor-
mantes claves. Llegándose a la conclusión de que la ética fundamenta la res-
ponsabilidad social de estas instituciones, dada la capacidad que tienen
como universidad de difundir y poner en práctica un conjunto de principios y
valores por medio de sus procesos de gestión, docencia, investigación y ex-
tensión contribuyendo así, al éxito y bienestar de las mismas, al ser conside-
radas variables estratégicas en su desarrollo.
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Ethics as an Approach to Social Responsibility:
Strategic Directioning in Public Universities

Abstract

The search for codes of conduct to govern performance in institutions
has gained prominence in recent years. The purpose of this article was to
analyze ethics as an approach to responsibility in public universities; its
theoretical foundation was based especially on Cortina (2000) and De la Cu-
esta and Valor (2003), among others. It is a qualitative, ethnographic study,
under the post-positivist paradigm, using the semi-structured interview as a
data collecting tool; information was provided by six key informants. Conclu-
sions were that ethics is the basis for social responsibility in these institu-
tions, given the capacity the university has to disseminate and implement a
set of principles and values through their processes of management, teach-
ing, research and extension, thereby contributing to their success and wel-
fare, when ethics are considered as strategic variables in their development.

Keywords: Ethics, social responsibility, university, principles, values.

Introducción

La búsqueda de códigos de conducta de alcance internacional, ha
cobrado importancia en los últimos años, como una de las herramientas
de gestión ética y de responsabilidad social, así, la importancia de la ética
se ha incrementado como consecuencia de la velocidad, con que se pro-
ducen los cambios, a raíz de la capacidad que ha adquirido el ser huma-
no a partir del desarrollo científico y del dominio tecnológico.

Al respecto (Cortina, 2000a), refiere que el fin de la ética no es indi-
car lo que hay que hacer, es teoría filosófica de la acción y su tarea es dar
razón filosófica de la moral. Del mismo modo (Guédez, 2006), enfatiza
que en términos prácticos la organización debe asumir la ética como un
asunto de principios. En este mismo sentido (Seijo et al., 2008), expone
que dentro de las decisiones responsables que una organización debe to-
mar, está presente la responsabilidad social, como una filosofía de ges-
tión ética de los impactos que generan las organizaciones en su entorno.

En virtud de lo anterior, se puede hacer una aproximación de lo
que ha sido la ética y la responsabilidad social en las instituciones de
educación superior. Considerando, que en los últimos años las universi-
dades han tomado un lugar importante e indispensable en la vida coti-
diana de los individuos de nuestra sociedad. Siendo entonces, las univer-
sidades entidades donde se forjan hombres y mujeres, la responsabili-
dad, es doble. En este sentido, son las universidades en cumplimiento de
ese rol, las responsables de ejercer una gestión universitaria con base en
un conjunto de valores plenamente identificados.

En este sentido (Seijo et al., 2008), refieren, que el comportamiento
humano hacia la transformación social y la realización de la persona; son
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guías que otorgan determinado curso de la conducta de cada grupo so-
cial, donde el proceso educativo se hace insoslayable. Del mismo modo
(Guédez, 2006), puntualiza el aporte de la educación considerándolo
como fuente de los conocimientos necesarios para asumir las tareas pro-
ductivas. Se puede argumentar, entonces, que en la actualidad, las insti-
tuciones educativas desempeñan un papel muy importante en la vida de
las personas y las comunidades.

En virtud de lo anterior, el propósito del presente artículo es anali-
zar cómo están asumiendo la ética y la responsabilidad social la Univer-
sidad de La Guajira (Colombia) y la Universidad Nacional Experimental
de las Fuerzas Armadas (Venezuela), en cada uno de sus procesos educa-
tivos de investigación, extensión, formación y gestión. Dado los impactos
que cada una de ellas genera en los diferentes grupos de interés.

Plataforma Ética: direccionamiento estratégico
de la institución

En las últimas décadas muchas empresas han redactado y promul-
gado diversos documentos formales de ética, propiciando un interés por
analizarlos desde diferentes perspectivas, pero sin duda el motivo princi-
pal de estas investigaciones por el tema, es conocer las razones por las
cuales se han introducido dichos documentos en las empresas. Según
(Barragán et al., 2004), los motivos para la implementación de estos, son
mantener una buena reputación corporativa, asumir la responsabilidad
social de la empresa y ayudar a mantener altos estándares de comporta-
miento ético, entre otros.

Desde esta perspectiva (Cortina, 2000b), argumenta que dentro de
las organizaciones para diseñar la ética se requiere determinar, cuál es
su fin específico, y qué valores es preciso incorporar para alcanzarlos; in-
dagar los hábitos que han de ir adquiriendo las organizaciones para asu-
mir los valores e ir forjando el carácter, que les permita deliberar y tomar
decisiones acertadas. En ese mismo orden (De Michele, 1998), explica
que la empresa debe implementar estrategias empresariales que le per-
mitan fortalecer sus valores, obtener transparencia y confianza.

Por lo tanto, es necesario que estas instituciones tengan definidos
unos lineamientos, que les permitan identificarse con todos sus miem-
bros. Para ello, se necesita que los mismos, no solo sean conocidos por to-
dos los miembros de la organización, sino que además hayan participado
en su elaboración. Sin embargo, se debe tener cuidado a la hora de pro-
mulgarlos, dado que pueden llegar a constituir un obstáculo en el funcio-
namiento de una organización, por su misma rigidez y obligatoriedad.

Lo dicho anteriormente, debe obligar a los gerentes y directivos a
repensar, cuales son los documentos que son realmente necesarios im-
plementar para contribuir a la imagen y reputación de la empresa, sin
llegar a atentar contra el bienestar general de la misma. De tal manera
que la existencia de estos documentos garanticen la participación de los
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empleados en la marcha de la empresa y en las decisiones que les con-
cierne como una estrategia a largo plazo de la organización.

Desde estos constructos, se puede decir, que las organizaciones, es-
pecialmente las de educación superior, están llamadas, por el mismo di-
namismo del sector, de continuo cambio y problematización a desarrollar
una visión a futuro, ya que sin duda esta tendrá una incidencia en el desa-
rrollo y transformación de las sociedades modernas, que se van produ-
ciendo en el mundo educativo. Por ello, uno de los aspectos imprescindi-
bles, que debe contemplar la empresa son los códigos éticos, los cuales
bajo la perspectiva de (Cortina, 2000b), son un conjunto de normas, prin-
cipios, guías o directrices, que la empresa elabora con el fin de clarificar las
relaciones que establece. Así mismo (De la Cuesta et al., 2003), argumen-
tan que estos son un conjunto de reglas sobre las prácticas de negocios.

En virtud de lo anterior, los códigos de ética son utilizados como
mecanismos para asegurar la toma de decisiones éticas. Por lo tanto, es-
tos deben ser asumidos por sus miembros, ya que el no acatamiento de
los mismos puede llegar a generar una sanción moral, que debe implicar
para el individuo una sanción mayor que la legal, y por el contrario el res-
peto de los mismos puede permitir la confianza en la institución.

Estos sin embargo, no deben constituirse en un obstáculo, por el
contrario deben ser el producto de una decisión gerencial, de hacer pú-
blicas las pautas con las que quiere identificar a su empresa y orientar la
conducta de los miembros de su organización. En conclusión, la socie-
dad exige a las empresas, una conducta moral que va más allá de lo esta-
blecido en las leyes, dado los cambios sociales que se suscitan perma-
nentemente, llevando a las empresas a definir códigos de conducta, ba-
sados en valores socialmente aceptados y a atenerse a la obediencia de
ellos en sus actuaciones.

Dilemas Éticos: Perversidad y transparencia
en la actuación de la organización

En la actualidad, los gerentes enfrentan problemas éticos, los cua-
les se manifiestan en la conducta de los individuos, al cometer actos
deshonestos, desleales, o irresponsables, los cuales pueden darse a nive-
les personales, organizacionales, profesionales, sociales e incluso globa-
les. No es fácil obrar correctamente desde el punto de vista ético, conside-
rando además que en este ámbito no hay recetas, por lo que es necesario
desarrollar un sólido y amplio conocimiento ético que pueda iluminar
adecuadamente la racionalidad ética a la hora de tomar una decisión.

De acuerdo a lo establecido por (Etkin, 1998), las cuestiones éticas,
no pueden tratarse como si fueran problemas de optimización de decisio-
nes, dado que la ética no es una simple discusión acerca de los criterios
para la elección de una estrategia de comportamiento. En el mismo orden
de ideas (Cortina, 2003), argumenta que en esta época en la que puede
considerarse postmoderna, el dilema ético es proporcionado por la era de
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la información y las comunicaciones, dado que en ellas las empresas se
encuentran con nuevos desafíos, que pueden convertirse en obstáculos
o, por el contrario en oportunidades de crecimiento.

No cabe duda entonces, que los gerentes enfrentan muchas situa-
ciones que representan dilemas éticos, y abarcan así mismo, a los miem-
bros y participantes de una empresa. Así, dentro de estos dilemas, se en-
cuentra la transparencia, la cual en el planteamiento de Seijo et al.
(2008), se ha constituido en un valor imprescindible para garantizar un
desempeño libre de zonas grises y eliminar la corrupción del marco em-
presarial, al respecto (Etkin, 1998), argumenta que se requiere transpa-
rencia en las comunicaciones, reafirmar la identidad y la cultura organi-
zacional y poner al descubierto la doble moral de quienes ejercen el poder
en forma arbitraria o compulsiva.

Es conveniente señalar, que este concepto considerado por muchos
autores como principio, tiene diferentes abordajes, desde el punto de vis-
ta: jurídico, político, ético y organizacional. Lo que ha demostrado que es
un concepto multifacético. Así, la transparencia es un pilar fundamental
de la integridad. Si no hay transparencia, difícilmente otras reglas como la
solución de conflictos de intereses, la justicia, la rendición de cuentas, la
participación ciudadana y el control social, serán factibles de conseguir.

Del mismo modo la opacidad, definida por (Etkin, 1998), como la
doble moral implica, opacidad en la organización, por cuanto existen di-
ferencias entre el pensar, el decir y el hacer. Así mismo (Cortina, 2000c),
señala que las organizaciones han enarbolado las éticas de máximos
como propuestas sociales, en donde los máximos representan aspiracio-
nes privadas de felicidad y no de justicia. Por ello ante la incapacidad de
brindar felicidad muchos de los que se ven cerca del poder de administrar
optan por establecer mecanismos anómalos para construir su felicidad
particular a las de un reducido grupo, pero vulnerando los mínimos de
justicia que son patrimonio exigible para todos.

Por tanto, la opacidad, viene a constituir lo oscuro, lo opaco lo no
transparente, lo corrupto, lo perverso, la doble moral, el doble discurso en
las organizaciones. Lo cual es un llamado de atención a la realidad empre-
sarial, social, económica, financiera, política para rechazar cualquier
práctica que vaya en consonancia con cualquiera de estos aspectos, dada
las consecuencias, que sin duda son indeseables y llevan a cualquier orga-
nización a desaparecer.

Responsabilidad Social: Una ventaja competitiva
de la empresa

Tanto la ética como la responsabilidad social, representan una ven-
taja competitiva para las organizaciones hoy en día, en donde estas pue-
den llegar a evolucionar hasta llegar a conciliar los intereses de los accio-
nistas con las demandas de los diferentes grupos de intereses con los que
interactúa. Por lo tanto esta responsabilidad social debe estar funda-
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mentada en principios y valores que regulen las relaciones y la conducta
de los miembros de la misma.

En este contexto (Guédez, 2006), argumenta, que es necesario fun-
damentar el origen y naturaleza de la responsabilidad social, es decir co-
nocer los fundamentos que proceden de analizar los porqué y los para
qué de esta. Así mismo (García, 2000), refiere que la responsabilidad so-
cial es un recurso estratégico fundamentado en la responsabilidad mo-
ral, por lo tanto la aportación social y ecológica de la empresa es una obli-
gación moral, en donde la ética se puede utilizar desde la idea de la consi-
deración de igual de todos los intereses legítimos en juego, solo así fun-
ciona la confianza o la responsabilidad como recurso moral.

Se puede argumentar, entonces que las empresas como pilar funda-
mental sobre el que se asientan las sociedades y el ciudadano como tal, de-
manda que junto a su actividad económica, conceda más importancia a
aspectos como las buenas relaciones laborales, comportamiento ético y a
actividades que preserven el medio ambiente y el desarrollo económico.

En virtud de ello, una nueva forma de hacer negocios se basa en
una ética de la responsabilidad. Por ello, tomando conciencia de la impli-
cancia de sus operaciones, una empresa socialmente responsable sólo
podrá ser aquella que, avanzando un paso más allá del cumplimiento le-
gal y de la maximización tradicional de los beneficios, integre voluntaria-
mente en sus prácticas operativas y comerciales consideraciones de ín-
dole ética, social y medioambiental.

Cabe señalar, que el docente debe ser capaz de ofrecer una educa-
ción que despierte el pleno potencial del ser, capaz de proponer y argu-
mentar ideas, que respete la diversidad, que fortalezca sus valores socia-
les, familiares, institucionales y humanos (Elegido, 1998), argumenta
que debe haber una disposición de los empleados a consagrar sus esfuer-
zos para promover los intereses comunes de la firma.

En razón de lo anterior, las universidades deben contribuir al desa-
rrollo de potencialidades en los individuos a través de la formación de valo-
res, que promueva la igualdad de oportunidades, la inclusión de los ex-
cluidos, la justicia social, la equidad, la transparencia y el dialogo. Así mis-
mo, estas deben contribuir de forma equilibrada, al desarrollo social, cul-
tural, económico y medioambiental del entorno y las comunidades en las
cuales se desarrollan. Con el fin de incentivar a las comunidades donde se
desarrolla a buenas prácticas, en el tema de la responsabilidad social.

Ámbito económico, social y ambiental
de la responsabilidad social

Los rápidos cambios que ha sufrido la sociedad, junto al proceso de
la globalización, ha facilitado que los ciudadanos y consumidores tengan
un mayor acceso a la información, ello ha permitido conocer tanto las bue-
nas prácticas como los grandes errores cometidos por muchas empresas
en el mundo, como consecuencia de actuaciones irresponsables causan-
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do grande daños ecológicos, sociales y económicos. Todo ello ha propicia-
do la aparición de diversos ámbitos de un discurso centrado en la respon-
sabilidad social que las empresas tienen más allá de sus resultados econó-
micos y los efectos de su actuación en el entorno en que operan.

Todas estas presiones sociales, medioambientales y económicas
han hecho que las empresas se sientan cada vez mas obligadas a actuar
de acuerdo con criterios socialmente responsables, ofreciendo así res-
puesta que satisfagan a sus diferentes grupos de interés, dado que en un
mercado global competitivo y transparente en el que se mueven las em-
presas, conseguir su reconocimiento y credibilidad es determinante para
la elección y legitimación de la empresa.

Al respecto (Soto et al., 2007), refieren, que las dimensiones de la
responsabilidad social, están orientadas hacia el interior y el exterior de
las empresas. En la misma línea (De la Cuesta et al., 2003), argumentan
que las áreas de responsabilidad social son, económicas, socioculturales
y medioambientales. Por lo tanto, la empresa deberá establecer sus prio-
ridades dentro de los aspectos descritos anteriormente. De acuerdo con
esto, se puede argumentar que en cada una de las áreas, se pueden en-
contrar diversas formas de entender el comportamiento social de la em-
presa; todas ellas con consecuencias positivas para el entorno social,
pero de distinto origen, intensidad y consistencia.

De esta manera la responsabilidad social, tanto económica, social
como ambiental dependerá de la forma en que cada empresa fije el conteni-
do de su responsabilidad social, como resultado de un análisis sistemático
de los puntos de cruce de las áreas de actividad de la empresa y los agentes
sociales afectados por la misma. Así la empresa podrá tener un comporta-
miento social propagandístico filantrópico o un comportamiento social de
origen estratégico basado en sólidas creencias humanas y sociales, defi-
niendo un comportamiento social sólido y legitimado por la sociedad.

En este sentido, en su dimensión económica, según (De la Cuesta
et al., 2003), se traduce en búsqueda del máximo beneficio y el máximo
valor para el accionista y para (Soto et al., 2007), las relaciones con sus
empleados deben estar regidas, por los principios básicos de la cultura
de la empresa, sin embargo, su responsabilidad va más allá de buscar
objetivos financieros, a satisfacer necesidades del medio socioeconómi-
co. Por otro lado, en su dimensión social la responsabilidad social, tiene
en cuenta que la principal función de una empresa consiste en crear va-
lor con la producción de bienes y servicios que respondan a la demanda
de la sociedad y generar de este modo beneficios para sus propietarios y
accionistas así como bienestar para la sociedad en su conjunto.

Se considera entonces, que no es posible lograr un crecimiento sos-
tenible de los resultados, si las empresas no contemplan en su estrategia
prácticas socialmente responsables. De esta manera el desarrollo empre-
sarial a largo plazo va íntimamente ligado al desarrollo social del entorno
en que operan, a la hora de asegurar las empresas su liderazgo en su ám-
bito de actuación. Siguiendo a (Amaranta, 1989), pero desde un punto de

Omnia • Año 18, No. 2, 2012, pp. 95 - 108 101



vista empresarial o corporativo, reconocer una dimensión ética y social-
mente responsable en la vida de la empresa no implica establecer valores
éticos ni normas particulares. Se trata sólo de reconocer que esa dimen-
sión ética existe y que hay que tenerla en cuenta.

En forma sintomática, en su dimensión medioambiental, según ar-
gumentan (De la Cuesta et al., 2003), es afectada por cualquier decisión y
acción que tome la empresa, ya sea a través del consumo de los recursos
naturales o contaminando. Por ello la empresa debe contribuir al desa-
rrollo sostenible.

En virtud de lo anterior, las empresas que tienen un comporta-
miento socialmente responsable, diseñan sus estrategias y establecen
sus procedimientos internos de gestión teniendo en cuenta no solo la di-
mensión económica de sus acciones, sino también la social y la me-
dioambiental. De esta manera la creciente preocupación por el desarrollo
sustentable de las empresas, ha llevado a un escenario complejo, dada la
preocupación medioambiental en las políticas y prácticas de las empre-
sas, en sus estrategias comerciales y en la manera de establecer vinculo
entre los diferentes grupos de interés.

Metodología

El enfoque epistemológico utilizado es cualitativo, del cual Martí-
nez (2004), refiere que es que trata de identificar la naturaleza profunda
de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de
su comportamiento y manifestaciones, y es por su propia naturaleza,
dialéctica y sistémica.

Para recolectar la información se utilizó como instrumento la entre-
vista semiestructurada mediante la observación del participante, enten-
dida como las percepciones de la investigadora sobre el grupo de estudio.
La cual es un instrumento compuesto por un guion de preguntas, cuyos
interrogantes pueden ser adaptados a situaciones particulares, así mis-
mo, se utilizaron grabaciones de audio y revisión documental, las cuales
fueron confrontadas a través de la técnica de triangulación.

La técnica de abordaje, fue la etnografía, definida por (Martínez,
2004), como un estudio analítico, descriptivo e interpretativo en el que
prevalecen la observación participante, centrando su atención en un am-
biente natural, evitando manipulación de las variables, la recolección de
información entonces, está relacionada al estado real de los valores éti-
cos y responsabilidad social, tal como se presentaron en el momento de
su recolección sin realizar inferencias ni verificar hipótesis. La población
estuvo constituida por dos universidades públicas. Dadas sus caracte-
rísticas, se tomaron como unidades de estudio, sin ningún criterio mues-
tral a los decanos y coordinadores de programas de la Universidad Nacio-
nal Experimental politécnica de la Fuerza Armada Nacional del Estado
Zulia y la Universidad de la Guajira.
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Resultados de la investigación

Al revisar los datos obtenidos, producto de las entrevistas aplica-
das a los decanos y directivos del programa de ingeniería de las universi-
dades en estudio, se pudo observar lo siguiente.

En lo referente a la plataformas ética, que la actitud de estos hacia
la ética como fundamento de la responsabilidad social, es muy similar,
dado que la mayoría de ellos aceptan que estas instituciones, tienen cla-
ramente definidos unos valores y principios éticos que rigen su actua-
ción, sin embargo se develan algunas inconformidades sobre esta misma
actuación, como son: Falta de transparencia en los procesos educativos,
conflictos entre empleados y directivos, deficiente comunicación, falta de
programas de responsabilidad social. Las reflexiones anteriores hacen
que los empleados no perciban la ética como el soporte de la responsabi-
lidad social que asumen, sino como mera filantropía.

Contrariamente, la aceptación de los empleados y directivos está
basada en: Sentido de pertenencia hacia la institución, identificación
con los valores y principios que se manejan en la institución, ya que esta
como tal, les brinda la seguridad de un trabajo digno y estable y respaldo
en la salud, la oportunidad de formación a los docentes, los auxilios a los
estudiantes, que mejoran su calidad de vida, la vinculación con el sector
productivo y empresarial, para sacar adelante proyectos que beneficien a
ambos, preocupación por el medio ambiente, e intervención en el mejora-
miento del mismo. De esta manera, la gestión ética de estas universida-
des no es dinámica, ya que en su accionar no orienta los procesos estra-
tégicos ni misionales en la institución.

En referencia a los dilemas éticos, los informantes claves coinciden
en que la ética no es considerada como la base fundamental de las deci-
siones de los directivos, por lo cual estas no cumplen su responsabilidad
de forma adecuada, pero, si se sustentara en los valores éticos sería ca-
paz de alcanzar sus objetivo económicos y sociales de forma eficaz y efi-
ciente, eliminando significativamente los abusos hacia sus trabajadores
y ofreciendo mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento de sus
habilidades y competencias. Esto evitaría los dilemas que se presentan,
dándole transparencia a la actuación de la institución.

Con relación a la responsabilidad social, en la práctica está orienta-
da más a la parte económica que a la social o ambiental, dado que no con-
solida un sistema de valores internos, sustentados en su misión critica y
transformadora, su visión, sus estrategias y su clima político social, para
la conquista de objetivos de carácter académico, relacionados con la do-
cencia, investigación y extensión. Sin embargo, son muchas las iniciati-
vas que al respecto se están haciendo para mejorar esta actuación. Los
aspectos anteriores, se sintetizan en el siguiente diagrama.
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En este orden de ideas, la comparación de los distintos elementos
categorizados a través de las entrevistas a los informantes claves, permi-
tió establecer un constructo teórico. En donde la práctica de la responsa-
bilidad social, teniendo como enfoque la ética, puede asumirse desde tres
perspectivas: la trasmisión del conocimiento, su eticidad y el comporta-
miento responsable que asuman ante sus diferentes grupos de interés.
El conocimiento, porque es el deber ser de estas instituciones y a través
de él pueden contribuir a formar mejores personas, con una mejor cali-
dad de vida, que puedan conseguir un mayor desarrollo personal y profe-
sional, además de servir para promover la investigación en estas institu-
ciones.

Su eticidad, dado que está fundamentada en los valores y princi-
pios por los que se rigen estas instituciones, por lo tanto también sus em-
pleados y comunidad universitaria en general, en virtud de lo anterior
debe servir de enfoque a las buenas prácticas de responsabilidad social
que la institución asuma. El comportamiento, de las mismas ante los
principios y valores que van a regir sus prácticas socialmente responsa-
bles. Porque estos son los fundamentos que deben regir su actuación si
quiere lograr una legitimidad, imagen, reputación y posicionamiento
ante los diferentes grupos de interés.

De lo expuesto anteriormente, la actitud de los informantes no es
totalmente desfavorable, sin embargo es evidente que existen factores
que hay que mejorar a través de una mejor comunicación, transparencia
en los procesos educativos, rendición de cuentas y la adopción de mejo-
res prácticas de responsabilidad social.
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En virtud de lo anterior, la ética como enfoque de la responsabili-
dad social es un proceso necesario en la práctica educativa por lo tanto
debe estar establecido como elemento indispensable en el quehacer ins-
titucional de estas instituciones. Este camino para transformar, la con-
cepción de conocimientos, eticidad y comportamientos que actualmente
identifican a la institución, aun cuando los informantes manifiestan que
la ética como enfoque de la responsabilidad social, es un recurso valioso
que deben adoptar para mejorar su actuación.

De acuerdo con esto (Soto et al., 2007), refieren que la responsabili-
dad social es un estilo de ser de la organización y de cada una de las per-
sonas que la integran, por ello hay que gestionarla, coincidiendo cuando
al respecto la Unión Europea en su libro verde (2001), manifiesta, que
este es un concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntaria-
mente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente
más sano. De allí entonces que la responsabilidad social debe ser una es-
trategia de la organización en respuesta a las diversas presiones políti-
cas, sociales, económicas y ambientales que sus diversos stakeholders
esperan de ella. Esto se refleja en el siguiente diagrama.

Conclusiones

En el desarrollo de la presente investigación se observó, que las
universidades públicas, reconocen que la responsabilidad social de sus
acciones tiene como enfoque a la ética, por lo tanto esta se constituye en
la práctica de su responsabilidad social, lo cual se pudo corroborar en la
entrevista aplicada a los informantes claves. En virtud de lo anterior, se
presentan las siguientes conclusiones en función de los resultados obte-
nidos en la investigación.
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En cuanto a la plataforma ética, se pudo evidenciar que estas insti-
tuciones cuentan con los documentos formales que direccionan su ac-
tuación, dentro de ellos: la misión, la visión, los valores y principios, sin
embargo no tienen plenamente establecidos códigos de éticas como li-
neamientos que puedan guiar su conducta y que les brinde un sentido de
pertenencia con la misma.

De otro lado, los directivos entrevistados manifestaron, que el sig-
nificado que ellos le dan a la ética, va encaminado a los principios, valo-
res y normas morales que rigen la conducta de los individuos en socie-
dad, expresando además que estos son cultivados desde el propio hogar.
Manifiestan también, que las acciones que ellos ejercen como directivos
están fundamentadas en estos principios.

En referencia, a los dilemas éticos que se presentan, los informan-
tes vislumbran prácticas desleales con los trabajadores, a pesar de ser
regidas por principios éticos muy bien definidos por los empleados, di-
chas prácticas, conllevan a dilemas éticos en las relaciones entre em-
pleados y directivos, debido muchas veces a la falta de una buena comu-
nicación, que les permita confrontar sus necesidades y deseos.

En relación, a la responsabilidad social como ventaja competitiva,
los informantes manifiestan, que está fundamentada prácticamente en la
ética, imagen, posicionamiento y reputación que proyectan ante sus dife-
rentes grupos de interés. Sin embargo, si bien es cierto que se pudo obser-
var que los directivos entrevistados poseen un alto sentido ético de la insti-
tución, estos consideran que la institución no cuentan básicamente con
programas de responsabilidad social plenamente definidos, sino mas bien
con acciones filantrópicas productos de su quehacer institucional.

Por lo tanto no representa una ventaja competitiva, dado a que el cri-
terio que mas prevalece en ambas instituciones es el criterio político, debi-
do a que el carácter público de estas limitan la libertad en cuanto a las ac-
ciones de la misma, ante sus diferentes grupos de interés, lo que de alguna
forma no permite que se dé una transparencia en los procesos debido a la
falta de rendición de cuentas que hacen, esto a pesar de contar con siste-
mas de gestión plenamente establecidos para dirigir estas acciones.

Por último, en cuanto a los ámbitos que la empresa cubre en su res-
ponsabilidad, los informantes manifestaron, que además del beneficio
económico, se propende por algunas acciones responsables con la socie-
dad, a través de proyectos que benefician a la sociedad, Por otro lado, en
cuanto a la involucración en acciones tendientes a la conservación del
medio ambiente, se pudo conocer, que si bien es cierto que se emprenden
acciones que contribuyen a la conservación del medio ambiente, se nece-
sita un mayor compromiso para fomentar un verdadero sentido respon-
sable que vislumbre acciones bien definidas en pro del mismo.

Finalmente se pudo concluir, que estas instituciones, tienen en
cuenta medianamente la ética como enfoque de su responsabilidad so-
cial, sin embargo necesitan asumir un mayor compromiso de los impac-
tos que sus acciones causan a los diferentes stakeholders.
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Reflexiones finales

Después de analizar la información suministrada por cada uno de
los informantes claves, se pueden hacer las siguientes recomendaciones,
con el fin de que estas organizaciones mejoren su desempeño.

En primer lugar es necesario que en la Universidad de la Guajira, se
establezca un código de ética, que pueda guiar el comportamiento de los
empleados y que les brinde un sentido de pertenencia con la misma.

De la misma forma, es necesario que se mejore la comunicación, en
todos los sentidos, con el fin de poder evitar malos entendidos que sigan
obstaculizando el buen desarrollo de estas instituciones.

Se recomienda también, que los directivos, rindan cuentas de sus
actividades, con el fin de lograr una transparencia en el desarrollo de sus
actividades.

Se sugiere también, que a la hora de tomar decisiones, se tenga en
cuenta no solo el criterio político, sino que se traten de gestionar métodos
y procedimientos que permitan que otros criterios como el social y el am-
biental, puedan ser considerados.

De la misma forma, se recomienda que tener en cuenta el bienestar
de los trabajadores, ya que de este depende la calidad de vida que la insti-
tución les proporcione (salario a tiempo).

Por último se necesita que estas instituciones adquieran un mayor
compromiso y emprendan programas de responsabilidad social que benefi-
cien no solo a las comunidades donde actúan, sino a sus clientes internos.
De esta manera pueden lograr un mejor desempeño y posicionamiento.
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