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Resumen

En la actualidad, el concepto de consumo res-
ponsable ha venido tomando fuerza bajo la 
premisa de que las personas deben cambiar sus 
hábitos, escogiendo opciones que contribuyan 
con el cuidado del medio ambiente y del entorno 
social. El propósito de este artículo es analizar las 
percepciones y conductas de los estudiantes de 
pregrado de tres universidades públicas en la 
ciudad de Bogotá, Colombia, alrededor de cuatro 
categorías que definen el consumo responsa-
ble. Se utilizó como herramienta una encuesta 
tipo Likert, de 33 preguntas, en una muestra de 
458 participantes de la Universidad Nacional, 
la Universidad Militar Nueva Granada y la Uni-
versidad Distrital Francisco José de Caldas. Los 
resultados muestran un mayor compromiso en 
las conductas de reciclaje y en las actividades en 
pro del medio ambiente; adicionalmente, existe 
un desconocimiento por parte de los estudiantes 
alrededor de las políticas gubernamentales y las 
prácticas empresariales que pretenden incenti-
var el consumo responsable. 

Palabras clave: consumo responsable, medio 
ambiente, hábitos, estudiantes universitarios.

Abstract

Currently, the concept of responsible con-
sumption has been gaining strength under the 
premise that people must change their habits, 
choosing options that contribute to caring for 
the environment and the social environment. 
The purpose of this article is to analyze the 
perceptions and behaviors of undergraduate 
students from three public universities in the city 
of Bogotá, Colombia, around four categories that 
define responsible consumption. A 33-question 
Likert-type survey was used as a tool in a sample 
of 458 participants from the National University, 
the Nueva Granada Military University and the 
Francisco José de Caldas District University. The 
results show a greater commitment to recycling 
behaviors and activities for the environment; 
additionally, there is a lack of knowledge on the 
part of students regarding government policies 
and business practices that seek to encourage 
responsible consumption.

Keywords: responsible consumption, environ-
ment, habits, university students.
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1.  Introducción

Una de las preocupaciones actuales de las so-
ciedades contemporáneas tiene que ver con la 
búsqueda de economías más sostenibles, que 
mitiguen las diversas problemáticas ambientales 
y sociales a las que se enfrenta la humanidad. 
Como consecuencia de esta preocupación, 
desde las últimas décadas del siglo XX, se han 
evidenciado cambios en los estilos de consumo, 
entendiéndose este como un elemento funda-
mental dentro del ciclo económico por conside-
rarse el propósito del proceso productivo, por 
su papel como dinamizador de la economía y 
por ser fuente de información para la oferta 
productiva (Guerra, 2020).

Para nadie es un secreto que, durante el siglo 
pasado, la influencia del marketing cambió la 
manera de percibir las necesidades que creían 
tener los consumidores respecto a un producto o 
servicio, patrocinados por las industrias, quienes 
buscaban lucrarse ofreciendo elementos cada 
vez más desechables y de uso provisional. Surge 
así el concepto de consumismo, que para autores 
como Izquierdo-Maldonado et al. (2018), es uno 
de los factores de legitimación y dominación del 
sistema capitalista, en su lógica de acumulación 
constante, que no repara en los efectos nega-
tivos que puede tener sobre los ecosistemas o 
sobre la sociedad en general. Se deriva de este 
fenómeno el concepto de obsolescencia progra-
mada, definida por Ruiz y Romero (2010), como 
aquella práctica en la cual las empresas acortan 
la vida útil de los productos para aumentar sus 
ventas. Estas técnicas se fueron sofisticando para 
influir de manera más intencional en la mente 
de los consumidores, buscando que cambien 
constantemente determinados productos.

En este sentido, el marketing se convierte en 
un instrumento social que transmite valores a 
la sociedad. “Los problemas comienzan en el 
momento en que las actividades de marketing, 
guiadas por las elecciones de los individuos, con-
llevan consecuencias socialmente indeseables o 
injustificables” (Araque-Padilla & Montero-Simó, 
2003, p. 8). 

Es así como surge otra categoría conceptual 
que ha venido tomando fuerza en el ámbito 
académico en los últimos años: el consumo 
responsable. Este concepto hace referencia a 
un nuevo tipo de consumidor que es consciente 
de sus actos de compra, que se preocupa por 
los productos y servicios que adquiere y por los 
efectos que generan sobre el medio ambiente 
y sobre las personas, no solo en su contexto lo-
cal, sino en los niveles nacional e internacional 
(Dueñas-Ocampo et al., 2014). Tiene su origen 
en los años sesenta, con el surgimiento de los 
consumidores verdes, personas que evitan la 
compra de productos que ponen en riesgo la 
salud, que suponen un daño significativo para 
el medio ambiente, que consumen cantidades 
excesivas de energía, o que implican maltrato 
animal (Murgado, 2016). Posteriormente se am-
plía el concepto al de consumidores éticos, que 
tienen en cuenta aspectos relativos a la moral 
en sus decisiones de compra. Y finalmente es-
tas dos perspectivas van a quedar incluidas en 
una más amplia: la del consumidor socialmente 
responsable, que incluye, además de los dos 
anteriores, los aspectos sociales que influyen 
en las decisiones de consumo, que involucran 
aspectos como la responsabilidad social de las 
empresas que producen los bienes o servicios y 
su contexto socioeconómico.

Diversos autores han propuesto definiciones 
alrededor de este concepto: Mohr et al. (2001), 
definen al consumidor socialmente responsable 
(CSR), como “una persona que basa su adqui-
sición, uso y disposición de los productos en el 
deseo de minimizar o eliminar cualquier efecto 
dañino, y maximizar los beneficios positivos a 
largo plazo sobre la sociedad” (p. 47). Akehurst 
et al. (2012), lo conciben como la persona que 
ve en sus actos de consumo la oportunidad de 
preservar el medio ambiente y la calidad de 
vida en sociedad bajo un contexto particular 
y local. Shobeiri et al. (2016), asumen que son 
aquellas personas que agregan significado a su 
consumo, integrando en él sus valores morales, 
van más allá de la mera satisfacción de sus ne-
cesidades y se alejan de la naturaleza comercial 
y consumista del mercado.
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Se evidencia así que no existe una definición 
única. Han y Stoel (2017), en una revisión de la 
literatura, afirman que, si bien muchos estudios 
aplican una definición amplia para describir a los 
consumidores socialmente responsables, que 
tiene en cuenta diversas cuestiones éticas, como: 
la protección del medio ambiente, el empleo y el 
apoyo a los derechos humanos, y el apoyo a la co-
munidad, varios estudios aplican una definición 
mucho más estrecha, que implica un número 
relativamente menor de cuestiones éticas.

Dueñas-Ocampo et al. (2014), señalan que, en los 
años 70 y 80 del siglo pasado, empezó a crecer 
el uso de instrumentos de medida del consumo 
responsable, como respuesta a una necesidad 
de considerar los hechos concretos de consumo, 
procurando entender cuál es el impacto de la 
compra sobre el ambiente y lo social y el des-
empeño de la responsabilidad social corporativa 
de las empresas. Esto ya que también tienen un 
papel esencial en este asunto: evaluar el grado 
de conciencia ambiental en el consumo, deter-
minar si las preocupaciones medioambientales 
influyen en las decisiones y actos de consumo, 
entender hasta qué punto los consumidores 
hacen uso de sus derechos, cómo el tamaño de 
las organizaciones tiene influencia en el com-
portamiento de compra de los consumidores, o 
en qué grado la disponibilidad de productos y 
servicios afectan el consumo responsable.

Lo anterior evidencia un creciente interés en los 
estudios sobre consumo responsable, que per-
miten medir las actitudes y comportamiento de 
los compradores, además de aportar una vista 
panorámica de los impactos medio ambientales 
como consecuencia del modo de consumir, co-
nocer las fallas, fortalezas e influencia del merca-
do y la incidencia de la calidad de la información 
en momentos específicos. En este contexto, ha 
surgido en varios investigadores latinoamerica-
nos (Arredondo-Trapero et al., 2010; Bianchi et al., 
2013; Coria et al., 2014; Gesualdo, 2017; Rangel-
Lyne et al., 2019; Guerra, 2020), el interés de 
analizar el consumo responsable de los jóvenes 
universitarios. Esto en el entendido de que son 
ellos los futuros dirigentes de distintos tipos de 

organizaciones, y que deben ser capaces de com-
prender la función social de estas organizaciones 
y su compromiso con el desarrollo sostenible.

Este artículo presenta los resultados de una in-
vestigación realizada en Bogotá, Colombia, que 
tuvo como propósito analizar las concepciones 
y acciones frente al consumo responsable de 
estudiantes de pregrado de tres universidades 
públicas de la ciudad. El estudio se centró en los 
planteamientos de Tilikidou et al. (2005; 2007; 
2013), quienes han desarrollado un enfoque con-
ceptual alrededor del comportamiento del con-
sumidor ecológicamente consciente, compuesto 
por tres aspectos: el comportamiento de compra 
pro-ambiental, el comportamiento posterior a la 
compra (reciclaje), y un conjunto de otras activi-
dades favorables al medio ambiente. De acuerdo 
con las autoras, este comportamiento no se da 
de manera fragmentaria o circunstancial, sino 
que está apoyado en aspectos cognitivos y ac-
titudinales, influenciados a su vez por variables 
demográficas y de personalidad.

2. Metodología

Se realizó un estudio de tipo descriptivo que, 
de acuerdo con Veiga-de Cabo et al. (2008), es 
aquel que mide la presencia, características o 
distribución de un fenómeno en una población 
en un momento en el tiempo, sin intención de 
establecer relaciones causales con otros factores. 
Se centró en estudiantes de pregrado de tres 
universidades públicas de Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas y la Universidad Militar 
Nueva Granada. En un segundo momento de la 
investigación, se desarrollará un estudio similar 
con estudiantes de instituciones privadas, para 
establecer comparaciones entre ellas.

Se diseñó un instrumento tipo encuesta que 
tomó como referencia los planteamientos de 
Tilikidou y Delistavrou (2005), y Tilikidou (2013). 
Consta de 33 preguntas distribuidas en las 
siguientes secciones: i) datos demográficos re-
ferentes a sexo, edad, estrato socioeconómico, 
semestre en curso y universidad (5 preguntas); 
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ii) comportamiento de compra pro-ambiental 
(9 preguntas); iii) comportamiento post-compra 
pro-ambiental, relacionados con prácticas de 
reciclaje (6 preguntas); iv) actividades ambien-
tales (5 preguntas); v) origen de los hábitos de 
consumo (1 pregunta); y vi) barreras y facilitado-
res para el consumo responsable (7 preguntas).

Inicialmente, se contempló la posibilidad de 
centrar el estudio en las facultades de ciencias 
económicas. Sin embargo, la fase de recolección 
de la información coincidió con el inicio de la 
pandemia, por lo que se decidió eliminar esta 
característica. Por esta misma razón, se realizó un 
muestreo por conveniencia que, de acuerdo con 
Otzen y Manterola (2017), permite seleccionar 
aquellos participantes que acepten ser inclui-
dos en el estudio, teniendo en cuenta criterios 
como la posibilidad de acceso y la proximidad 
de los sujetos con los investigadores. Dada la 
dificultad de aplicar el instrumento de manera 
presencial, se decidió utilizar las redes sociales, 
particularmente los grupos de Facebook de las 
universidades seleccionadas.

Utilizando las medidas básicas de la estadística 
descriptiva, se realizó un análisis univariado con 
el fin de explorar hasta qué punto los estudian-

tes de las universidades públicas seleccionadas, 
adoptan comportamientos de consumo ecoló-
gicamente conscientes en la actualidad.

3. Resultados y discusión

3.1 Datos demográficos

El total de respuestas obtenidas fue de 458, 
de las cuales: 165 fueron de la Universidad 
Nacional de Colombia, con una participación 
del 36.2% en el total de las respuestas; 151 
de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, representando un 32.9%; y 142 de la 
Universidad Militar Nueva Granada, con una 
participación del 30.9%. La distribución por 
género, edad y estrato socioeconómico se pre-
senta en la tabla 1. La diferencia más marcada 
entre las tres instituciones se encuentra en el 
último aspecto: es decir, hay un mayor número 
de estudiantes que reportan pertenecer a los 
estratos uno y dos en la Universidad Distrital, 
mientras que en la Nacional y en la Militar el 67% 
y el 74%, respectivamente, afirman ubicarse en 
los estratos tres y cuatro.

Tabla 1. Datos demográficos.

 

Universidad 
Nacional de 

Colombia

Universidad 
Distrital 

Francisco José 
de Caldas

Universidad 
Militar Nueva 

Granada

Género
Mujeres 58% 61% 61%

Hombres 42% 39% 39%

Edad

17 - 20 años 38% 45% 54%

21 - 24 años 49% 42% 39%

25 años o más 13% 13% 7%

Estrato socioeconómico
Uno - dos 28% 59% 18%

Tres – cuatro 67% 40% 74%

Cinco - seis 5% 1% 8%
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En la figura 1 se observa participación de todos 
los semestres académicos, aunque la tasa de 
respuestas aumenta para las dos primeras uni-
versidades, en la medida en que van avanzando 
en la carrera. La Militar presenta un compor-
tamiento contrario, consistente con la mayor 
concentración de estudiantes en el rango de 
edad de 17 a 20 años. Como se mencionó en la 

metodología, el instrumento no contempló el 
programa académico porque inicialmente se 
consideró aplicarlo solamente en las facultades 
de ciencias económicas de cada universidad, 
razón por la cual no es posible identificar a qué 
programas académicos están vinculados los 
estudiantes encuestados.

Figura 1. Distribución de los encuestados por semestre.

El origen de los hábitos de consumo, lo ubican 
en un 85.7% en la casa y en un 62.5% en la 
universidad. El 31.6% reconoce la influencia de 
los amigos en la formación de estos hábitos, y 
solamente el 27.7% menciona la incidencia del 
colegio. Este es el primer resultado que llama la 
atención ya que, en Colombia, desde la década 
del 90, la educación básica y media integra la 
educación ambiental mediante diferentes estra-
tegias, con el propósito de generar conciencia y 
fomentar comportamientos responsables frente 
al manejo sostenible del ambiente (Hernández-
Suárez et al., 2021).

Adicionalmente, de acuerdo con Márquez et al. 
(2016), se evidencia que las universidades juegan 
un rol fundamental para brindar una educación 
encaminada a fomentar conductas ambientales 
más conscientes en los futuros profesionales, los 

cuales actuarán posteriormente como agentes 
de cambio hacia unas prácticas económicas, 
políticas e industriales más sostenibles.

3.2  Comportamiento de compra   
pro-ambiental

La figura 2 presenta los resultados de la siguien-
te categoría examinada: los comportamientos 
de compra pro-ambientales. Estos se definieron 
como: el conjunto de acciones intencionales 
que responden a requerimientos sociales e 
individuales, y que tienen como resultado la 
protección del medio ambiente. La distribución 
gráfica, tanto en esta como en las siguientes 
categorías, evidencia que no hay diferencias 
significativas entre las tres universidades; los 
ítems presentan la misma distribución y las 
modas son iguales. 
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Figura 2. Comportamiento de compra pro-ambiental.

La figura 2 permite observar que, de los 9 ítems 
examinados, el que presenta un promedio más 
alto es el relacionado con la reducción de uti-
lización de bolsas plásticas en el momento del 
empaque de los productos.

Esta práctica, probablemente se ve influenciada 
por las medidas gubernamentales colombianas, 
plasmadas en la Resolución 668 de 2016 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
que reglamenta el uso racional de bolsas plás-
ticas. Esta resolución obliga a: supermercados, 
almacenes de cadena, grandes superficies, far-
macias de cadena a desincentivar la utilización 
de estas bolsas, alcanzar reducciones anuales 
de 5% en su distribución y cobrar de manera 
explícita a los clientes que las soliciten, entre 
otras medidas. 

Según Solórzano (febrero de 2020), un año 
después de haber entrado en vigencia esta 
medida, el consumo se redujo en un 35% en 
los establecimientos cobijados por ella, y tres 
años después hay una reducción del 65%. Es 
decir, este tipo de comportamientos parece 
obedecer más a regulaciones externas, y no a 
iniciativas propias.

El siguiente ítem con puntuación más alta, hace 
referencia a una valoración sobre si el producto 
es útil o necesario antes de efectuar una compra. 
El resultado muestra una tendencia contraria 
al tipo de consumidor denominado consumi-
dor por impulso, definido por Dawson y Kim 
(2009), como aquel individuo proclive a realizar 
compras no intencionadas, inmediatas y poco 
reflexivas.

En el estudio de Rodríguez et al. (2001), afir-
maron que los jóvenes presentaban actitudes 
más impulsivas vinculadas a un tipo de compra 
sin planificación ni reflexión, con escasa eva-
luación cognitiva respecto a las consecuencias, 
ya que son mucho más susceptibles a los fenó-
menos de grupos y modas, en los que los es-
tereotipos, las apariencias y las tendencias son 
mucho más importantes en sus decisiones de 
consumo. Sin embargo, otros autores afirman 
que este tipo de consumidores se ubican en 
estratos socioeconómicos altos, lo que podría 
estar explicando los resultados del presente 
estudio, ya que tal como se evidenció en la 
tabla 1, es muy baja la representación de estos 
estratos en la muestra.
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El consumo de productos orgánicos, según Arcila 
y Quiroz (2019), ha aumentado en los últimos 
años debido a una creciente preocupación por 
aspectos medioambientales, por la seguridad y 
salubridad de los alimentos y por una tendencia 
hacia el cuidado de la salud.

Estas autoras afirman que el 43% de los hogares 
colombianos, ha cambiado a variedades salu-
dables en algunas de las categorías de alimen-
tos que acostumbran consumir; y que son las 
personas entre 20 y 40 años las que muestran 
mayor propensión a consumir estos productos, 
debido a que no tienen químicos, aditivos, ni 
conservantes. En el grupo de encuestados del 
presente estudio, se observa esta tendencia.

Las puntuaciones por debajo de 3 en el ítem so-
bre el uso de productos desechables, muestran 
un incremento en el nivel de preocupación res-
pecto al impacto que sobre el medio ambiente 
puede generar el consumo excesivo de este tipo 
de productos. 

Se puede suponer también una interiorización 
de la información y de las estrategias utilizadas 
para desincentivar o restringir el uso de este 
tipo de materiales (ej: plásticos de un solo uso). 
No obstante, la crisis que generó la pandemia 
ocasionada por el Covid-19, ha aumentado la 
utilización de este tipo de materiales, con el 
objetivo de reforzar los protocolos de higiene 
y de bioseguridad. 

La Organización de las Naciones Unidas, ONU 
(2020), alertó sobre este fenómeno, advirtiendo 
que cerca del 75% del plástico generado por la 
pandemia, se convertirá en desechos que se 
depositarán en los vertederos y en los mares, 
teniendo un costo grave tanto para el medio 
ambiente como para la economía.

También se observa que hay poca preocu-
pación por la compra de productos de aseo 
ecológicos, así como por revisar la información 
contenida en los envases de los productos. Este 
resultado podría asociarse con el hecho de que 
pueden no ser los estudiantes los que toman 
las decisiones sobre las compras domésticas, y 

que correspondería más a los jefes de hogar la 
adquisición de este tipo de productos.

Diversos estudios demuestran que los consu-
midores ecológicamente conscientes exigen 
cambios en las actividades empresariales, 
buscando productos de organizaciones que 
demuestren su preocupación ambiental (Ban-
deira, 2011; Chatzopuolou & Kiewiet, 2020). Sin 
embargo, los resultados de la presente medi-
ción, muestran un conocimiento y un interés 
bajo por parte de los estudiantes sobre las 
políticas de RSE de las empresas.

Las causas de estos puntajes pueden obedecer 
a que la información no es fácil de conseguir, 
no es llamativa o interesante, o no hace parte 
de los hábitos de compra. 

3.3  Comportamiento post-compra   
pro ambiental (reciclaje)

Los resultados obtenidos en esta categoría 
muestran las prácticas en la separación, depó-
sito y reutilización de los desechos (ver figura 
3). De los seis ítems presentados, el de mayor 
puntuación hace referencia al lugar en el cual se 
hace la separación de residuos aprovechables, 
evidenciando que es en la universidad donde 
se realizan estas prácticas.

Esto puede deberse a que, desde hace varios 
años, las instituciones educativas han realizado 
esfuerzos para generar estrategias de sensi-
bilización, adquisición de puntos ecológicos 
y creación de protocolos para el manejo de 
estos residuos, incentivando su separación y 
aprovechamiento por parte de las comunidades 
académicas.

Con una puntuación más baja se encuentra la 
casa, donde los encuestados dicen sí realizar 
esta práctica, aunque no con la misma frecuen-
cia que en la universidad.
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Figura 3. Comportamiento post-compra pro-ambiental.

No obstante, los datos del país subrayan la 
necesidad de incrementar la capacidad de 
reutilizar la basura. Según la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios (2020), en el 
2019 se generaron 12 millones de toneladas de 
residuos sólidos, y sólo se reciclaron el 16.5%. 
La sensibilización y formación de los estudian-
tes universitarios, dirigidas al desarrollo de 
una conducta sustentable (Corral & Phineiro, 
2004), debe seguir siendo una política de las 
universidades, para que estos comportamien-
tos puedan trasladarse a otros ámbitos de su 
vida social.

En cuanto a la perspectiva de los estudiantes 
sobre los contenedores y programas de reco-
lección, la puntuación obtenida muestra que 
existen prácticas dirigidas a depositar en los 
contenedores indicados los desechos más con-
taminantes, como pilas, bombillas, electrodo-
mésticos en desuso, entre otros elementos que 
se desechan de modo diferente a los demás. 
Respecto al conocimiento y participación en pro-
gramas de recolección de residuos especiales, 
como pilas y medicamentos, las puntuaciones 
están por debajo de 3, lo que indica la necesidad 
de reforzar esta práctica. Esto se puede lograr 

a través de diversas actividades y campañas, 
con la intención de generar conciencia sobre la 
importancia de la adecuada disposición final de 
estos elementos.

Esta categoría ha sido abordada por varios 
estudios a nivel latinoamericano, que analizan 
aspectos como la relación entre: percepciones, 
actitudes y comportamientos alrededor del 
reciclaje con la educación universitaria (Unchu-
paico, 2017; Pavez-Soto et al., 2016; Álvarez-Risco 
et al., 2018), que refuerzan en sus conclusiones 
la necesidad de diseñar estrategias y establecer 
planes integrales desde la enseñanza, la inves-
tigación y las actividades prácticas, orientados 
a fomentar una mayor conducta ambiental en 
los estudiantes.

3.4  Actividades en pro del medioambiente

En esta categoría se indaga por acciones deli-
beradas que tienen como finalidad el cuidado 
de los recursos naturales y socioculturales, ne-
cesarias para garantizar el bienestar presente y 
futuro de las personas (Corral & Phineiro, 2004). 
La figura 4 muestra una pequeña diferencia 
de la Universidad Distrital en todos los ítems, 
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presentando puntuaciones más altas en lo que 
tiene que ver con actividades intencionales que 
se realizan en la vida cotidiana, en pro del medio 
ambiente. 

Los ítems incluidos en esta categoría, se refieren 
a conductas relacionadas con el ahorro. La afir-
mación con mayor puntaje tiene que ver con el 
aprovechamiento de luz solar o luz natural en 
lugar de encender las luces artificiales, seguido 
de cerca por la utilización de bombillas de ahorro 

de energía y por la disminución del consumo 
de energía, desconectando los dispositivos 
cuando están cargados o no están en uso. Este 
comportamiento, al igual que el uso de bolsas 
plásticas mencionado anteriormente, pueden 
verse incentivados por la normatividad expedida 
en los últimos años por el gobierno nacional, 
alrededor del uso eficiente de energía, que con-
templa también la utilización de dispositivos que 
apuntan a este fin.

Figura 4. Actividades en pro del medio ambiente.

Adicionalmente, se indagó por las actividades 
que permiten alargar la vida útil o darle un se-
gundo uso a los productos o bienes, tales como: 
ropa, muebles y maquinaria eléctrica, entre 
otros, donde parece haber una resistencia a los 
intentos de la industria a aplicar la obsolescencia 
programada. Muchos de los encuestados cono-
cen que, con diferentes técnicas y cuidados, se 
puede aumentar el tiempo de uso manteniendo 
la calidad de diferentes elementos, compartien-
do beneficios, tanto de ahorro económico como 
para el medioambiente, generando menos resi-
duos y disminuyendo el impacto ambiental que 
generan los desechos.

En lo referente al hábito de ducharse menos 
de cinco minutos, este ítem fue el que obtu-

vo una menor puntuación, lo que muestra la 
necesidad de incrementar los programas que 
concienticen sobre el uso racional del agua, en 
el entendido de que es un recurso agotable. 
Siguiendo los planteamientos de Amérigo et al. 
(2017), las estrategias para aumentar las con-
ductas en pro del medio ambiente pueden ser 
más exitosas si se hace énfasis en los beneficios 
personales que pueden obtenerse practicando 
un consumo más sostenible, concretamente 
considerando aspectos financieros, lo que 
podría reducir la apatía de los estudiantes 
universitarios e implicarlos más en este tipo 
de comportamientos.



16
Rev.Investig.Desarro.Innov. Vol. 12, No. 1, enero-junio de 2022, 7-20. ISSN: 2027-8306

Consumo responsable en estudiantes de pregrado de tres universidades públicas en Bogotá, Colombia

3.5  Barreras y facilitadores del consumo 
responsable

En esta última categoría, que se exploró a través 
de preguntas dicotómicas, la figura 5 muestra 
las respuestas afirmativas. Se evidencia la per-
cepción de que hay un desinterés del Estado 
hacia el tema, lo que puede estar reflejando 

desconocimiento por parte de los estudiantes, 
alrededor de: planes, programas y campañas 
que realizan diversas entidades gubernamen-
tales, o poca comprensión de su impacto, ya 
que estas estrategias, aunque no mencionan 
específicamente el consumo responsable, sí 
le apuntan a varios de los comportamientos 
anteriormente descritos.

Figura 5. Barreras y facilitadores del consumo responsable.

Asimismo, aunque prácticamente todos los 
estudiantes reconocen la importancia de las 
actividades de RSE en las empresas, y el poder 
que tienen los consumidores para incentivar o 
presionar a las empresas a que desarrollen estas 
actividades, usualmente las barreras están en la 
información que se tiene sobre la gestión em-
presarial alrededor del tema. Este resultado es 
contrario al planteamiento de Mohr et al. (2001), 
según el cual, la relación del consumidor con las 
empresas en el acto de compra, está mediada 
por las iniciativas que dichas empresas promue-
ven para evitar externalidades negativas de sus 
productos o servicios, así como su esfuerzo para 
maximizar los beneficios sociales en el corto, 
mediano y largo plazo. Las actividades de RSE 
realizadas por las grandes empresas, usualmente 

quedan consignadas en sus informes de sosteni-
bilidad, pero no tienen suficiente difusión hacia 
los consumidores o hacia la sociedad en general 
(Berrío-Zapata et al., 2021).

4. Conclusiones

Los resultados de este trabajo muestran la in-
fluencia que pueden tener las universidades en 
el fomento de las conductas de consumo respon-
sable. Sería importante que las instituciones de 
educación superior diseñaran e implementaran 
estrategias, tanto curriculares como transversa-
les, que apunten a la reflexión y formación de 
hábitos de consumo que promuevan el cuidado 
del medio ambiente, y las prácticas que disminu-
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yan los impactos de las conductas individuales 
sobre el planeta. Así mismo, surge un interrogan-
te sobre la educación ambiental en educación 
básica y media: su pertinencia y su incidencia 
en la formación de ciudadanos responsables.

Asimismo, se evidencia que el ahorro de re-
cursos es la conducta más practicada por los 
estudiantes, mientras que la compra ambiental 
es la de menor frecuencia, lo que puede estar 
relacionado con que las decisiones de compra 
todavía no dependen completamente de ellos. 
Sin embargo, es necesario tener en cuenta la 
gran influencia que tienen en los consumidores 
las estrategias de marketing de las compañías, 
fomentando el consumo masivo de sus produc-
tos y/o servicios. Por ello, sería necesario reforzar 
la información que se brinda al público sobre 
prácticas de responsabilidad social empresarial, 
para aumentar el conocimiento o interés general 
alrededor de los procesos, ciclos y determinacio-
nes de los productos y servicios que adquieren 
en el mercado.

Adicionalmente, aunque los estudiantes no 
identifican que el Estado tome medidas para 
incentivar el consumo responsable, la presen-
cia de ciertas prácticas está relacionada con la 
existencia de normatividad expedida por los 
gobiernos, que parecen haber sido interiorizadas 
en los hogares, y, por consiguiente, por los jóve-
nes. Los resultados aquí reportados, son útiles 
para diseñar estrategias orientadas a fomentar 
los comportamientos de consumo responsable, 
conocer las diferentes perspectivas e incidencias 
en relación al consumo, así como para establecer 
programas que articulen las actividades llevadas 
a cabo por las empresas, los gobiernos y los 
propios consumidores. 

Respecto a la metodología utilizada, el estudio 
propone un nivel descriptivo, presentando sola-
mente las frecuencias de respuesta. Como futura 
línea de investigación, se puede incrementar 
su nivel de profundidad con la utilización de 
técnicas estadísticas alternas, realizando correla-
ciones entre variables, o análisis de clusters, que 
permitirían ofrecer tipologías de estudiantes, con 
base en sus prácticas y percepciones.
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