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RESUMEN
En este artículo se presenta la vinculación entre el proyecto UCV Campus Sustentable 
y la reducción de riesgos ante desastres socionaturales, a través de una revisión 
de sus marcos de referencia y los compromisos adquiridos en su vinculación con 
organismos internacionales. La reducción de riesgos frente a eventos socionaturales 
se expresa en el currículo (formal e informal, cursos y talleres), misión (referencia 
obligada a contribuir a una ciudadanía informada y preparada), estímulo para el 
personal (crecimiento a través de la formación y participación en tareas de apoyo 
y formación), oportunidades para los estudiantes (compromiso con su comunidad 
y preparación de los profesionales y ciudadanos del futuro), investigación (líneas 
y áreas de trabajo vinculados a acciones, métodos, equipamiento, soluciones 
particulares, experiencias compartidas con otras instituciones del país y del 
exterior). De esta manera se plantea la incorporación de los conceptos y prácticas 
de reducción de riesgos en el currículo y en las tesis de pre y postgrado para 
fortalecer esta línea de trabajo, en las actividades hacia las comunidades, el Servicio 
Comunitario y de extensión. 

Descriptores
Plataforma Nacional Reducción Riesgo de Desastres, Sistema Nacional de 
Protección Civil, Proyecto UCV Campus Sustentable

ABSTRACT
This article presents the link between the UCV Sustainable Campus project and 
the reduction of risks to socio - natural disasters, through a review of its reference 
frameworks and the commitments acquired in its relationship with international 
organizations. The reduction of risks against socio-natural events expressed in 
the curriculum (formal and informal, courses and workshops), mission (reference 
required to contribute to an informed citizenship and prepared), encouragement 
for staff (growth through training and participation in support and training tasks), 
opportunities for students (commitment to their community and preparation of 
professionals and citizens of the future), research (lines and areas of work linked 
to actions, methods, equipment, particular solutions, shared experiences with 
other institutions in the country and abroad). 

Descriptors:
National Platform for Disaster Risk Reduction, National Civil Protection System, risk 
drivers, governance, disaster risk management, UCV Sustentable Campus Projet
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Este artículo está orientado a presentar los 
objetivos y estructura organizativa del Proyecto 
UCV Campus Sustentable y su vinculación con 
los programas y proyectos sobre vulnerabilidad y 
mitigación de riesgos socionaturales. Es un pro-
yecto en pleno desarrollo que continúa el tra-
bajo emprendido por grupos de investigadores 
de diversas disciplinas científicas y humanísticas, 
organizados en torno al Simposio Ambiente y 
Desarrollo desde finales de los años noventa.

Las tendencias crecientes por el interés en 
las líneas de investigación vinculadas al desarro-
llo sostenible llevaron a crear el Proyecto UCV 
Campus Sustentable, y afiliar oficialmente a la 
UCV a la red ULSF (University Leaders for a Sus-
tainable Future) en 2012, lo cual significa res-
paldar la Declaración de Talloires, que conlleva 
un compromiso de impulsar el desarrollo soste-
nible bajo un acuerdo de 10 puntos que vincula 
a la institución signataria con las comunidades 
educativas dentro y fuera de su recinto, y tam-
bién con las comunidades organizadas, empre-
sas públicas y privadas, en una cruzada que 
incluye educación formal, no formal e informal. 
Esta afiliación facilita el acceso a información 
valiosa sobre experiencias llevadas a cabo por 
las universidades afiliadas a la red, y establecer 
nexos con fines académicos de cooperación e 
intercambio de información y experiencias. En 
este sentido mostraremos las opciones de evo-
lucionar en un ambiente de conexiones multi 
e interdisciplinarias.

Se trata pues de explorar las posibilidades 
que nos ofrece estar alineado con un movi-
miento vigoroso de universidades de todas las 
regiones del planeta, para tomar un camino de 
evolución hacia una educación de calidad y per-
tinencia en un mundo en permanente cambio 
y sometido a desafíos de alta complejidad que 
ponen incluso el peligro la supervivencia en nues-
tro planeta, único lugar donde podemos habi-
tar por el momento. Eso da la dimensión de la 
tarea que debemos emprender desde las univer-
sidades para vencer la sombra que nos acecha.  

La Universidad Central de Venezuela UCV, 
la casa que vence la sombra, se aproxima a sus 
300 años de vida durante los cuales ha acom-
pañado al país en su acontecer histórico. En la 
actualidad vive momentos difíciles en el desa-
rrollo de su vida académica cuya superación 
requiere de la participación de toda la comuni-
dad universitaria.

La universidad por su naturaleza tiene el 
compromiso de ofrecer respuestas creativas e 
innovadoras ante los desafíos, cada vez más 
complejos que emergen de un mundo cam-
biante y está en capacidad de reinventarse ante 
las nuevas realidades. Esto supone confrontar 
el reto que plantea asumir la responsabilidad 
de construir el camino de su propio destino y 
avanzar hacia nuevas formas organizativas que 
le permitan cumplir con su misión en la socie-
dad venezolana.

La UCV, en tanto que Patrimonio de la 
Humanidad, tiene el compromiso de la conser-
vación de su campus como Patrimonio Mun-
dial Universitario y como espacio esencial para 
el desarrollo de la educación superior.

Esta iniciativa está concebida como un apo-
yo a nuestra casa de estudio en la construcción 
de un camino que facilite su transformación en 
universidad líder en sustentabilidad. De esta 
manera, se pretende dar un impulso a la gene-
ración y consolidación de una cultura de respon-
sabilidad ecológica, social y económica, además 
de impulsar acciones de carácter inter y trans-
disciplinario en la vida académica a través de la 
docencia, investigación, extensión. Igualmente, 
pretende establecer alianzas estratégicas con 
diferentes instituciones públicas y privadas.

Las universidades tienen el compromiso de 
ofrecer respuestas a los desafíos de un mun-
do cambiante, lo cual requiere la generación y 
adopción de nuevos enfoques para la compren-
sión de los mismos y el desarrollo de conceptos 
e instrumentos innovadores en la planificación 
y la educación.

La formulación y ejecución de un proyec-
to de campus sustentable en la UCV reviste 

IMPACTO DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES SOCIONATURALES 
EN EL PROYECTO UCV CAMPUS SUSTENTABLE
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tomar en cuenta el papel central que juegan 
las instituciones académicas superiores en el 
desarrollo integral del país. El nuevo campus 
que se pretende alcanzar servirá como efecto 
de demostración de lo que se quiere que ocu-
rra en el país en su conjunto, es la idea de la 
universidad como un Laboratorio Viviente de 
la Sustentabilidad.

ANTECEDENTES

En el mundo, otras universidades e insti-
tuciones públicas y privadas han iniciado un 
proceso transformador para acompañar las polí-
ticas y estrategias de desarrollo sustentable con 
el propósito de cumplir con las políticas públi-
cas orientadas a lograr mayores y mejores nive-
les de vida.

En Venezuela algunas universidades están 
trabajando con decisión para lograr que sus 
respectivos campus cumplan con las normas 
respectivas para declararlos como campus sus-
tentables, las cuales han incorporado el tema 
de la sustentabilidad bajo diferentes modalida-
des en sus programas de docencia, investiga-
ción y extensión.

En la UCV el interés por el tema está pre-
sente en la oferta académica de pre y postgrado 
de diferentes facultades e institutos de investi-
gación. Existen institutos y centros de investi-
gación que desarrollan líneas de investigación 
sobre el tema. En las facultades de Ingeniería, 
Arquitectura y Urbanismo, Ciencias Económicas 
y Sociales, Ciencias, Humanidades, entre otras, 
y Centros de Estudios como IDEC, CENDES Y 
CENAMB han realizado una apertura disciplina-
ria e interdisciplinaria de programas con conte-
nidos referentes a la sustentabilidad.

En la vida académica de la UCV se han desa-
rrollado variadas experiencias asociadas con el 
desarrollo sostenible en el campo ambiental y 
otros campos de conocimiento afines expresa-
dos en proyectos, cursos a nivel de pre y post 
grado y actividades de extensión.

Destaca el trabajo presentado por el pro-
fesor Alfredo Cilento del Instituto de Desarro-
llo Experimental de la Construcción IDEC de la 
UCV en el año 2009 denominado “Macro Pro-
yecto Ciudad Universitaria Patrimonio (Sosteni-
ble) de la Humanidad”. Este trabajo ofrece una 
visión de sostenibilidad de carácter multidiscipli-
nario que incluye la viabilidad tecnológica, eco-

nómica, social, política, ambiental y ética, en el 
logro de actuaciones sostenibles en los distin-
tos campos en los que el hombre actúa sobre 
los ecosistemas naturales para el desarrollo de 
la vida en la Tierra. Los principales componen-
tes considerados en este macroproyecto son 
los siguientes:
• Reducción del consumo energético y confort 

en edificaciones
• Gestión de desechos y residuos
• Calidad del agua y reducción del consumo
• Reducción de la vulnerabilidad y riesgos 

sociotécnicos
• Paisajismo y revegetación con bajo consumo 

de agua
• Reducción de la contaminación
• Reducción de gastos de mantenimiento
• Hacia una comunidad sana (fitness)
• La ciudad universitaria activa 250 días al año
• Hacia una comunidad comunicada e 

informada
• Violencia, delitos, drogas

LA SUSTENTABILIDAD EN EL CAMPUS 
UNIVERSITARIO

Durante la Cumbre del Milenio en el año 
2000 se firmó la declaración que recogió los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. En la decla-
ración se incluye la Educación para el Desarrollo 
Sostenible, cuyo objetivo promueve el cambio 
social que busca fomentar a través de la educa-
ción, formación y sensibilización de los y las ciu-
dadanas, los valores, comportamientos y estilos 
de vida necesarios para un futuro sostenible. 
La UNESCO fue la organización encargada de 
coordinar el Decenio de las Naciones Unidas 
de la Educación para el Desarrollo Sostenible 
(2005-2014). Este programa se reafirma en los 
17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, Agen-
da 2030 de la Organización de Naciones Unidas 
en el marco de acción y cooperación mundial 
sobre el desarrollo.

La UCV en tanto que Patrimonio de la 
Humanidad, tiene el compromiso, asentado en 
la Declaración de Alcalá sobre la Protección, 
Conservación y Difusión del Patrimonio Univer-
sitario, con la conservación de nuestro Patrimo-
nio Mundial Universitario como espacio esencial 
para la educación superior, y la organización de 
eventos científicos en aquellas áreas relaciona-
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das con la fundación, la historia y el desarrollo 
de nuestras universidades.

En 2012 la UCV adscribió a la Asociación 
de Líderes de Universidades para un Futuro Sos-
tenible ULSF, la cual funciona como secretaría 
para la gestión de la Declaración de Talloires; 
apoya la sostenibilidad como un enfoque críti-
co de la enseñanza, investigación, operaciones 
y extensión en la educación superior a través de 
publicaciones, investigación y evaluación. Hasta 
el 1 de febrero de 2018, habían firmado esta 
Declaración 503 instituciones de 57 países de 
cinco continentes. La UCV es la única represen-
tante por Venezuela hasta esta fecha. 

La Declaración de Talloires
En 1990, se firmó en Francia, la Declaración 

de Talloires o Declaración de Líderes de Univer-
sidades para un Futuro Sustentable (Talloires, 
Francia, 1990), por 22 universidades prove-
nientes de diferentes partes del mundo Este 
documento es una declaración para que las ins-
tituciones de enseñanza superior tomen el lide-
razgo mundial en el desarrollo, creación, apoyo 
y mantenimiento de la sostenibilidad. Señala 
que las universidades tienen un papel impor-
tante en la educación, investigación, formación 
de políticas y en el intercambio de información 
necesaria para alcanzar estos objetivos, y pre-
senta un Plan con 10 puntos de acción, a saber:
• Aumentar la conciencia de desarrollo am-

bientalmente sustentable.
• Crear una cultura institucional de sosteni-

bilidad.
• Educar para una ciudadanía ambientalmen-

te responsable.
• Fomentar la alfabetización ambiental para 

todos.
• Implementar prácticas institucionales de eco-

logía.
• Implicar todos los involucrados.
• Colaborar para un enfoque interdisciplinario.
• Mejorar la capacidad de escuelas primarias 

y secundarias
• Ampliar el servicio y divulgación a nivel na-

cional e internacional
• Mantener esta iniciativa

En una segunda Declaración deTalloires, 
dedicada a resaltar las responsabilidades cívi-
cas sociales y las funciones cívicas de la edu-

cación superior (Francia 2005), se establece lo 
siguiente:
• Incrementar los programas de compromiso 

cívico y responsabilidad social con sentido 
ético, a través de la enseñanza, la investiga-
ción y el servicio público.

• Fomentar la responsabilidad pública a través 
del ejemplo individual y colectivo, y a través 
de políticas y programas en nuestras institu-
ciones de educación superior.

• Crear marcos de referencia institucionales 
que estimulen, recompensen y reconozcan 
las buenas prácticas de servicio social de es-
tudiantes, académicos y trabajadores.

• Procurar que los niveles de excelencia, el de-
bate crítico y los resultados de la investiga-
ción se apliquen rigurosamente en beneficio 
de la comunidad, como parte de los compro-
misos de la universidad.

• Propiciar alianzas entre la universidad y la 
comunidad para potenciar oportunidades 
económicas e incrementar el entendimien-
to recíproco que fortalezca la relevancia de 
la educación y la investigación universitarias.

• Incrementar la sensibilidad en los gobiernos, 
los empresarios, los medios de comunicación 
y las organizaciones sociales no lucrativas 
acerca de las contribuciones de la educación 
superior al desarrollo social y el bienestar 
público. Específicamente, establecer alian-
zas con los gobiernos para el desarrollo de 
políticas que respalden los proyectos socia-
les y cívicos de las instituciones de educación 
superior, así como colaborar con otros sec-
tores para potenciar su impacto y sus bene-
ficios sociales y económicos.

• Establecer alianzas con los sistemas de edu-
cación primaria y secundaria, así como con 
otras instituciones de educación media y su-
perior para que la educación sea un activo 
de los ciudadanos en el aprendizaje, un ele-
mento central en todos los estratos sociales 
y a lo largo de toda la vida.

• Documentar y difundir aquellos ejemplos en 
los que el trabajo universitario beneficia di-
rectamente a las comunidades y las vidas de 
quienes la integran.

• Apoyar y respaldar a las asociaciones inter-
nacionales, regionales y nacionales en sus 
tareas de fortalecimiento de los compromi-
sos sociales de las universidades y en sus es-

Impacto de la reducción de riesgos ante desastres socionaturales en el proyecto 
UCV Campus Sustentable
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fuerzos para tener un mayor reconocimiento 
por sus actividades de enseñanza, investiga-
ción y servicios.

• Participar activamente en actividades cívicas 
de importancia en nuestras comunidades.

• Establecer grupos de trabajo y redes interna-
cionales de instituciones de educación supe-
rior, para dar a conocer y obtener apoyos a 
esta Declaración y trabajar unidos en estos es-
fuerzos de colaboración y trabajo ciudadano.

Analizando ambas declaraciones de Talloi-
res podemos identificar claramente que la voca-
ción de las universidades sustentables está 
orientada a fomentar la educación formal y 
no formal, tanto en la educación universitaria 
como en los otros niveles, así como también a 
las comunidades, organizaciones públicas y pri-
vadas. Esto representa un rol muy importante 
por su calidad integradora de todos los secto-
res de la sociedad. 

SIETE DIMENSIONES DE LA 
SOSTENIBILIDAD EN EDUCACIÓN 
UNIVERSITARIA

Sterling (2004), inspirado en el modelo de 
la red elaboró un esquema conceptual para 
organizar las diferentes vías para el tratamiento 
de la sustentabilidad en el Campus. El esquema 
representa “Las dimensiones críticas de la sos-
tenibilidad en la formación y educación tercia-
ria superior”, el cual se observa en la figura  1.

Las dimensiones son áreas, divisiones y 
departamentos de la universidad en las que las 
prácticas de sostenibilidad se deben producir 

y medir. Este esquema considera que el estu-
dio de la sostenibilidad debe abordarse en sie-
te dimensiones críticas:

Misión institucional, estructura y plani-
ficación. Se debe expresar a través de decla-
raciones escritas definiendo su misión y visión, 
estableciendo sus filosofías y compromisos, 
adecuaciones de estructuras, políticas de 
sustentabilidad

Currículo. La universidad debe incorporar 
en su oferta docente asignaturas con conteni-
dos de sostenibilidad, tanto en sus asignaturas 
opcionales como obligatorias. Se debe fortale-
cer y desarrollar los programas que promueven 
los estudios inter y transdisciplinarios, y esta-
blecer relaciones con otras instituciones con 
roles similares – Educación formal y no formal.

Extensión y Servicio Comunitario. Deben 
desarrollarse proyectos y programas de soste-
nibilidad, actividades de servicio comunitario, 
valores y prácticas, para comunidades loca-
les resultantes de la reflexión sobre el rol de 
la institución en su sistema social y ambien-
tal. Fomentar alianzas con otras universidades, 
ONG y organizaciones comunales en niveles 
locales, regionales y globales.

Investigación, Desarrollo e Innovación. 
Promover investigación y docencia en sosteni-
bilidad y temas relacionados. Programas multi 
e interdisciplinarios, y generar estructuras para 
el desarrollo de la investigación y políticas en 
sostenibilidad.

Oportunidades para estudiantes. 
Ampliar oferta académica de pregrado, espe-
cializaciones y postgrados relacionados con el 

Figura 1: Las dimensiones críticas de la sostenibilidad en la formación y educación terciaria superior. 

Fuente: Sterling, 2004

Misión, estructura y planificación

Extensión y Servicio Comunitario Curriculo

Investigación, Desarrollo 
e Innovación

Oportunidades
para los estudiantes

Reconocimientos
y estímulos al personal

*Operaciones

*Energía, residuos, movilidad, compras, 
seguridad, mantenimiento, etc
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tema de sostenibilidad. Apoyar la participación 
estudiantil mediante la orientación y creación de 
oportunidades que faciliten su involucramien-
to en actividades relacionadas con la sostenibi-
lidad y apoyo a la comunidad.

Reconocimientos y estímulos para el 
personal. Valorizar las actuaciones que tenga 
en cuenta las contribuciones al tema de soste-
nibilidad. Desarrollo de oportunidades para la 
promoción de la conciencia social y ambien-
tal. Derechos humanos: políticas de empleo; 
igualdad de oportunidades; condiciones de tra-
bajo; consideraciones sobre género y grupos 
minoritarios.

Operaciones. Internalización en los pro-
cesos administrativos y toma de decisiones ins-
titucionales de los criterios de sustentabilidad. 
Sincronizar el proceso de toma de decisiones 
con las nuevas estructuras que emerjan, res-
ponsabilidad social de empleados y miembros 
con relaciones laborales y contractuales con la 
institución. Internalizar prácticas ambientales en 
operaciones, tales como programas en:
• Energías: reducción del uso de energía, me-

jorar la eficiencia del uso de la energía y pro-
mover el uso de energías renovables.

• Salud: medio físico sano y seguro, conserva-
ción del medio natural, innovación y progra-
mas de salud.

• Gestión de residuos: reducir, reutilizar y re-
ciclar residuos. Tratamiento especial de resi-
duos tóxicos y peligrosos.

• Gestión del agua: conservación y uso eficien-
te. Almacenamiento, tratamiento y aprove-
chamiento del agua. Calidad del agua. 
Regadío de jardines, higiene personal y del 
medio físico.

• Movilidad: opciones de movilidad sustenta-
ble, segura y saludable. Reducción de las emi-
siones de los vehículos, desarrollo del uso y 
mantenimiento del transporte sustentable, 
incremento del uso de bicicletas y seguridad 
en el campus.

• Responsabilidad Social: vinculación de la ac-
tividad académica (investigación, docencia y 
extensión) y de servicios de la comunidad con 
el desarrollo sustentable de la sociedad. In-
ternalizar procesos de sustentabilidad en su 
funcionamiento y actividades.

• Alimentación: cadenas de suministro, calidad 
de los alimentos, opciones y dietas de alimen-
tación, servicios de consumo.

• Economía Ecológica: iniciativas y emprendi-
mientos.

• Proyectos e Innovación: investigaciones y so-
luciones innovadoras a los retos de la soste-
nibilidad. Iniciativas sustentables.

• Compra verde, entendida ésta como las com-
pras y contratación de obras, bienes o servi-
cios que incluyen consideraciones y criterios 
de sostenibilidad en la selección del produc-
to y del proveedor. Así se incluye además de 
los proyectos y obras, los suministros (com-
pra de bienes) y servicios.

• Seguridad: tratamiento integral de la segu-
ridad. Participación de la comunidad en la 
seguridad ciudadana. Gestión de Riesgos am-
bientales.

17 OBJETIVOS DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 2015-2030

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible fue aprobada en septiembre de 2015 
por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, y será para los siguientes 15 años la guía 
para establecer programas y planes de desarro-
llo en los diferentes países suscritores de este 
compromiso. De esta manera es una referen-
cia importante para orientar los esfuerzos de 
las universidades hacia su misión. Es una visión 
integradora y amplia que se enfoca en el bien-
estar y en el equilibrio de intereses al plantear 
las tesis del desarrollo, por esa razón también 
es una referencia obligatoria para la construc-
ción de un campus sustentable. 

La lista completa de estos objetivos es la 
siguiente:
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo.
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la segu-
ridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promo-
ver el bienestar para todos en todas las edades
Objetivo 4. Garantizar una educación inclu-
siva, equitativa y de calidad y promover opor-
tunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos.

Impacto de la reducción de riesgos ante desastres socionaturales en el proyecto 
UCV Campus Sustentable
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Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géne-
ros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el saneamien-
to para todos.
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos.
Objetivo 8. Promover el crecimiento económi-
co sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos.
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilien-
tes, promover la industrialización inclusiva y sos-
tenible y fomentar la innovación.
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre 
los países.
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asen-
tamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.
Objetivo 12. Garantizar modalidades de con-
sumo y producción sostenibles.
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos*.
Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sos-
tenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible.
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promo-
ver el uso sostenible de los ecosistemas terres-
tres, gestionar los bosques de forma sostenible, 
luchar contra la desertificación, detener e inver-
tir la degradación de las tierras y poner freno a 
la pérdida de la diversidad biológica

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para todos y crear insti-
tuciones eficaces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles.
Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecu-
ción y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.

Al revisar estos 17 ODS encontramos un 
espacio propicio para identificar los nichos de 
oportunidades donde se puede incorporar la 
mitigación de riesgos en los objetivos de un 
campus sustentable. Debido a la extensión del 
documento, se muestra a continuación sólo una 
selección de objetivos y metas donde están pre-
sentes estas vinculaciones.  

Objetivo 9. Construir infraestructu-
ras resilientes, promover la industrializa-
ción inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación

El ritmo de crecimiento y urbanización tam-
bién está generando la necesidad de contar 
con nuevas inversiones en infraestructuras sos-
tenibles que permitirán a las ciudades ser más 
resistentes al cambio climático e impulsar el 
crecimiento económico y la estabilidad social.

Metas del Objetivo 9
Desarrollar infraestructuras fiables, sosteni-

bles, resilientes y de calidad, incluidas infraes-
tructuras regionales y transfronterizas, para 
apoyar el desarrollo económico y el bienestar 
humano, haciendo especial hincapié en el acce-
so asequible y equitativo para todos.

Fig.2. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sec-
tores industriales de todos los países, en parti-
cular los países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando con-
siderablemente, de aquí a 2030, el número de 
personas que trabajan en investigación y desa-
rrollo por millón de habitantes y los gastos de 
los sectores público y privado en investigación 
y desarrollo.

Facilitar el desarrollo de infraestructuras 
sostenibles y resilientes en los países en desa-
rrollo mediante un mayor apoyo financiero, tec-
nológico y técnico a los países africanos, los 
países menos adelantados, los países en desa-
rrollo sin litoral y los pequeños Estados insula-

res en desarrollo.
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y 

los asentamientos humanos sean inclusi-
vos, seguros, resilientes y sostenibles

Metas del Objetivo 11
De aquí a 2030, asegurar el acceso de 

todas las personas a viviendas y servicios bási-
cos adecuados, seguros y asequibles y mejorar 
los barrios marginales.

De aquí a 2030, proporcionar acceso a sis-
temas de transporte seguros, asequibles, acce-
sibles y sostenibles para todos y mejorar la 
seguridad vial, en particular mediante la amplia-
ción del transporte público, prestando espe-
cial atención a las necesidades de las personas 
en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los 
niños, las personas con discapacidad y las per-
sonas de edad

De aquí a 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la capacidad para la pla-
nificación y la gestión participativas, integradas 
y sostenibles de los asentamientos humanos en 
todos los países.

De aquí a 2030, reducir significativamente 
el número de muertes causadas por los desas-
tres, incluidos los relacionados con el agua, 
y de personas afectadas por ellos, y reducir 
considerablemente las pérdidas económicas 
directas provocadas por los desastres en com-
paración con el producto interno bruto mun-
dial, haciendo especial hincapié en la protección 
de los pobres y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad.

Apoyar los vínculos económicos, sociales y 
ambientales positivos entre las zonas urbanas, 

periurbanas y rurales fortaleciendo la planifica-
ción del desarrollo nacional y regional.

De aquí a 2020, aumentar considerable-
mente el número de ciudades y asentamientos 
humanos que adoptan e implementan políticas 
y planes integrados para promover la inclusión, 
el uso eficiente de los recursos, la mitigación del 
cambio climático y la adaptación a él y la resi-
liencia ante los desastres, y desarrollar y poner 
en práctica, en consonancia con el Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desas-
tres 2015-2030, la gestión integral de los ries-
gos de desastre a todoslos niveles.

Proporcionar apoyo a los países menos ade-
lantados, incluso mediante asistencia financiera 
y técnica, para que puedan construir edificios 
sostenibles y resilientes utilizando materiales 
locales.

Objetivo 15. Proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible de los ecosis-
temas terrestres, gestionar los bosques de 
forma sostenible, luchar contra la deserti-
ficación, detener e invertir la degradación 
de las tierras y poner freno a la pérdida de 
la diversidad biológica

Metas del Objetivo 15
De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los eco-
sistemas terrestres y los ecosistemas interiores de 
agua dulce y sus servicios, en particular los bos-
ques, los humedales, las montañas y las zonas 
áridas, en consonancia con las obligaciones con-
traídas en virtud de acuerdos internacionales

De aquí a 2020, promover la puesta en 
práctica de la gestión sostenible de todos los 
tipos de bosques, detener la deforestación, 
recuperar los bosques degradados y aumentar 
considerablemente la forestación y la refores-
tación a nivel mundial

De aquí a 2030, luchar contra la desertifi-
cación, rehabilitar las tierras y los suelos degra-
dados, incluidas las tierras afectadas por la 
desertificación, la sequía y las inundaciones, y 
procurar lograr un mundo con efecto neutro en 
la degradación del suelo.

De aquí a 2030, asegurar la conservación 
de los ecosistemas montañosos, incluida su 
diversidad biológica, a fin de mejorar su capaci-
dad de proporcionar beneficios esenciales para 
el desarrollo sostenible.

Impacto de la reducción de riesgos ante desastres socionaturales en el proyecto 
UCV Campus Sustentable



2017 33 - I  TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN 86

A
RT

ÍC
U

LO
S

Adoptar medidas urgentes y significativas 
para reducir la degradación de los hábitats natu-
rales, detener la pérdida de biodiversidad y, de 
aquí a 2020, proteger las especies amenazadas 
y evitar su extinción

FORTALEZAS UCV Y 
OPORTUNIDADES INTERNACIONALES

Las principales fortalezas disponibles en la 
UCV para consolidar el Proyecto UCV Campus 
Sustentable y su incidencia en la mitigación de 
riesgos están constituidas por la gran variedad 
de experiencias en la formulación y ejecución 
de proyectos de tres instituciones: el Institu-
to de Desarrollo Experimental de la Construc-
ción-IDEC, el Centro de Estudios Integrales del 
Ambiente-CENAMB y el Programa de Coopera-
ción Interfacultades-PCI, estos dos últimos ads-
critos al Vicerrectorado.

La UCV a través del Proyecto UCV Campus 
Sustentable está instrumentando en la actuali-
dad un análisis sobre el desarrollo de la susten-
tabilidad en la institución, específicamente en 
materia de gestión y conocimiento. Para ello se 
han aplicado los siguientes instrumentos: Eva-
luación de gestión sostenible RISU, evaluación 
GreenMetric, Test de Conocimiento de Soste-
nibilidad (SULITEST).

FORTALEZAS INSTITUCIONALES

Instituto de Desarrollo Experimental de la 
Construcción. IDEC

Fundado en 1975, adscrito a la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Central de Venezuela es el primer instituto de 
investigación y desarrollo universitario del país 
orientado por la misión de introducir innovacio-
nes tecnológicas en el campo de la arquitectura 
y la construcción. Es una institución dedicada 
a contribuir e impulsar el desarrollo tecnoló-
gico de la construcción bajo criterios de cali-
dad, sostenibilidad y responsabilidad social; se 
encuentra comprometido con la generación de 
conocimientos, proyectos, servicios y productos 
tecnológicos competitivos que contribuyen al 
mejoramiento de la calidad de vida de la socie-
dad y su desarrollo sustentable.

Centro de Estudios Integrales del 
Ambiente. CENAMB.

Esta institución fue creada por el Conse-
jo Universitario de la Universidad Central de 
Venezuela en 1977 como una institución con 
autonomía académica, adscrito al Vicerrectora-
do Académico. Tiene como objeto realizar, pro-
mover y fomentar la investigación, la docencia 
y la extensión de la planificación integral del 
ambiente, sobre una base ecológica, sistémica 
y energética. Posee  carácter transdisciplinario 
y basa su fundamentación teórica en la concep-
ción del ambiente como totalidad y en las nue-
vas tendencias integradoras.

La institución posee una interesante expe-
riencia en el campo de la investigación. Realiza 
estudios orientados a la comprensión del fun-
cionamiento del sistema ambiental y opciones 
para su manejo bajo el paradigma de la sus-
tentabilidad. Los proyectos generados contri-
buyen a la conformación de nuevos enfoques 
metodológicos: integradores y globalizantes, 
sin perder de vista la importancia del conoci-
miento disciplinario.

Programa de Cooperación 
Interfacultades. PCI

El Programa de Cooperación Interfaculta-
des PCIs se define como uno de los proyectos 
más innovadores en materia de generación de 
mecanismos de integración académica transdis-
ciplinaria y multirreferencial, que promueven la 
formación integral del estudiante, la flexibilidad 
curricular, la movilidad estudiantil y profeso-
ral, la gestión del conocimiento, la cooperación 
académica y la formación de formadores en las 
diferentes facultades de la Institución.

A través del PCI los programas ambientales 
se articulan entre las diferentes dependencias 
con mecanismos que ayudan a la integración 
y suma de esfuerzos, además de realizar una 
apertura disciplinaria y multidisciplinaria en los 
programas de pregrado y postgrado. El pro-
grama realiza una oferta docente organizada 
bajo la modalidad de ejes de transversalidad 
en diferentes campos del conocimiento. En este 
sentido, el Eje Temático Ambiente, donde la 
sustentabilidad juega un rol fundamental, es 
creado como una modalidad de integración 
académica que facilita el desarrollo de progra-
mas inter, multi y transdisciplinarios en el tema.
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Programa Coordinado para la Mitigación 
de Riesgos ante Desastres Socio Naturales 
COMIR.

Este programa es una plataforma para la 
reducción de riesgos y sustentabilidad en las 
universidades. El 7 de noviembre de 2001, se 
aprobó mediante la Resolución No 857 del Con-
sejo Universitario: “Aprobar la transformación 
del Proyecto de la Comisión de Mitigación de 
Riesgos- COMIR en Programa Coordinado 
para la Mitigación de Riesgos ante Desastres 
Socio-Naturales, COMIR, a fin de consolidar la 
reducción de la vulnerabilidad ante desastres 
socio-naturales como parte de la misión de la 
Universidad Central de Venezuela”.

El proyecto resulta particularmente impor-
tante por su posibilidad de convertirse en un 
programa piloto para otras instituciones educa-
tivas, lo que vendría a reforzar las actividades de 
mitigación de riesgos en Venezuela. Su objeti-
vo es contribuir a que la Universidad Central de 
Venezuela sea referencia nacional e internacio-
nal como modelo de una institución de educa-
ción superior al servicio del país, con pertinencia 
social, comprometida a través de su producción 
académica y funcionamiento interno con las con-
diciones de riesgo de Venezuela, a fin de mejorar 
la calidad de vida de la población y la sosteni-
bilidad del desarrollo, al reducir las condiciones 
de vulnerabilidad ante desastres socio naturales.

OPORTUNIDADES INTERNACIONALES

Redes y Conferencias a escala internacional
Para la formulación y ejecución del proyec-

to se puede contar con las oportunidades que 
ofrece el trabajo en redes, lo cual facilita el inter-
cambio de información, comunicación y Joint 
Ventures de diferente naturaleza. Es de men-
cionar que a escala internacional existen redes 
de diferentes tipos dedicadas al tema de la sus-
tentabilidad en las universidades, tales como: 
redes de proyectos, redes globales, redes adhe-
rentes, redes regionales y Red Internacional de 
Campus Sostenible ISCN.

ARIUSA (Alianza de Redes Iberoamericanas 
de Universidades por la Sostenibilidad y el 
Ambiente)

Es una red de redes universitarias ambien-
tales creada en Bogotá el 26 de octubre de 

2007 por un grupo de Redes Universitarias en 
Ambiente y Sustentabilidad (RUAS), reunidas 
durante el  IV Congreso Internacional Universi-
dad y Ambiente, evento organizado por la Red 
Colombiana de Formación Ambiental (RCFA).

La misión de ARIUSA es promover y apoyar 
la coordinación de acciones en el campo de la 
educación ambiental superior, así como la coo-
peración académica y científica entre Redes Uni-
versitarias por el Ambiente y la Sustentabilidad.

Redes fundadoras
• Red Nacional de Formación e Investigación 

Ambiental. Germán Rodríguez, Coordina-
dor REDFIA.

• Red Colombiana de Formación Ambiental. 
Jhoniers Guerrero, Presidente Junta Direc-
tiva RCFA.

• Red de Formación Ambiental para América 
Latina y El Caribe. Isabel Martínez, Coordi-
nadora RFA-ALC.

• Organización Internacional de Universidades 
por el Desarrollo Sustentable y el Medio Am-
biente. OIUDSMA. José Luis Rosúa, Director 
Ejecutivo.

• Consorcio Mexicano de Programas Ambien-
tales Universitarios para el Desarrollo Susten-
table. COMPLEXUS. Norma Mota, Secretaria 
Ejecutiva.

• Red Cubana de Gestores Ambientales en las 
Universidades. RC-GAU. Lourdes Ruiz, Coor-
dinadora.

Redes adherentes
• Red Mexicana de Posgrados Pluridisciplinarios 

en Ambiente y Sociedad. REMEPPAS. Ileana 
Espejel, Coordinadora.

• Red Ambiental de Universidades Dominicanas. 
RAUDO. Rosaura Pimentel, Representante.

• Asociación Continental de Universidades de 
Desarrollo Sustentable. ACUDES. Pablo Barri-
ga, Coordinador General.

• Red Argentina de Universidades por la Soste-
nibilidad y el Ambiente. RAUSA. Indiana Bas-
terra, Secretaria Ejecutiva.

• Red Ambiental de Universidades Sustenta-
bles. RAUS. Ángela María Plata, Represen-
tante

• Red Venezolana de Universidades por el Am-
biente. REDVUA. Carelia Hidalgo, Coordina-
dora.

Impacto de la reducción de riesgos ante desastres socionaturales en el proyecto 
UCV Campus Sustentable
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• Red Campus Sustentables. RCS. Oscar Mer-
cado, Representante.

• La Red Costarricense de Instituciones Educa-
tivas Sustentables. REDIES Manrique Argue-
das, Coordinador.

• Red Ambiental Interuniversitaria. RAI. José 
Martín Cárdenas, Representante

• Rede Sul Brasileira de Educación Ambiental. 
REASUL. Antonio Fernando Guerra, Repre-
sentante.

• Comisión Sectorial de Calidad Ambiental, De-
sarrollo Sustentable y Prevención de Riesgos. 
CADEP Javier Benayas, Secretario Ejecutivo.

Redes Proyectos
• Red de Investigación sobre Ciencia, Tec-

nología, Innovación y Educación Ambien-
tal en Iberoamérica. CTIE-AMB. Orlando 
Sáenz,Coordinador.

• Red de Medio Ambiente y Desarrollo Susten-
table. MADS. Diego Pablo Ruíz, Coordinador.

• Red Iberoamericana de Investigación en Sus-
tentabilidad y Ambiente. RINSA. José Luis Ro-
súa, Coordinador.

• Red del Postgrado Iberoamericano en Cien-
cias y Tecnologías Ambientales. PICyTA. Or-
lando Sáenz, Coordinador.

• Red de Indicadores de Sostenibilidad en las 
Universidades. RISU. Javier Benayas, Coor-
dinador.

• Red de la Revista Iberoamericana Universita-
ria en Ambiente, Sociedad y Sostenibilidad. 
AMBIENS. Fredy López, Editor.

Redes globales
• Global University Network for Innovation. 

GUNI. Cristina Escrigas-Directora Ejecutiva.
• International Sustainable Campus Network. 

ISCN. Secretariat secretariat@isc-network.org
• Sustainable Literacy Test. SULITE. Jean 

Christophe Carteron-General Secretary
• Global Universities Partnership on Environ-

ment for Sustainability. GUPES. Mahesh Prad-
han Chief, Environmental Education and 
Training Unit.

Redes regionales
• Alianza Mundial de Universidades sobre Am-

biente y Sostenibilidad – Latinoamérica. GU-
PES-LA. Isabel Martínez, Representante

• Comisión Sectorial de Calidad Ambiental De-
sarrollo Sustentable y Prevención de Riesgo. 
CADEP. Secretario Ejecutivo. Javier Benayas

Red Internacional de Campus Sostenible 
ISCN 
• La Red Internacional de Campus Sostenible 

(ISCN, por sus siglas en inglés) provee un fo-
ro global para apoyar a los colegios, univer-
sidades y campus corporativos miembros en 
el intercambio de información, ideas y mejo-
res prácticas para lograr operaciones sosteni-
bles en el campus e integrar la sostenibilidad 
en la investigación y la enseñanza.

SITUACIÓN ACTUAL

A objeto de conocer el desarrollo de la 
sustentabilidad en nuestra Casa de Estudio, se 
están aplicando test y cuestionarios como ins-
trumentos de evaluación

Red de Indicadores de Sustentabilidad 
en las Universidades (RISU). Proyecto de defi-
nición de indicadores para la evaluación de las 
políticas de sustentabilidad en universidades 
latinoamericanas, desarrollado por una de las 
redes del proyecto de ARIUSA.

Un test para medir la política de ambiente 
y/o sostenibilidad como indicador de gestión 
ambiental universitaria se aplicó en un total de 
17 universidades en Venezuela. Los resultados 
se recogen en una publicación coordinada por 
los profesores Carelia Hidalgo  de la Universi-
dad Centroccidental Lisandro Alvarado (esta-
do Lara) y Luis Torres Núñez de la Universidad 
Experimental Sur del Lago (estado Zulia) (véa-
se Hidalgo López, C. y Torres Núñez, L., 2017). 
El test busca contar con un balance sobre cuál 
es la situación de los compromisos con la sos-
tenibilidad de la universidad y las capacidades 
existentes en la formulación de recomendacio-
nes para mejorar su desempeño. El instrumen-
to de evaluación se aplicó en las siguientes 17 
universidades de Venezuela:
• Universidad Centroccidental Lisandro Alva-

rado UCLA
• Universidad Bolivariana de Venezuela UBV
• Universidad de Los Andes ULA
• Universidad Nacional Experimental del Sur 

del Lago UNESUR
• Universidad de Carabobo UC
• Universidad Nacional Experimental de los Lla-

nos Ezequiel Zamora UNELLEZ
• Universidad Simón Bolívar USB
• Universidad Católica Andrés Bello UCAB
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• Instituto Universitario de Administración y 
Gerencia IUAG

• Universidad Pedagógica Experimental Liber-
tador UPEL

• Universidad Nacional Yacambú UNY
• Universidad Politécnica Territorial “Andrés 

Eloy Blanco” UPTAEB
• Universidad Nacional Experimental del Tá-

chira UNET
• Universidad Central de Venezuela UCV
• Universidad Nacional Experimental Francisco 

de Miranda UNEFM
• Universidad Nacional Experimental Politéc-

nica UNEXPO
• Instituto Universitario San Francisco (IUSF_ Fe 

y Alegría) IUSF-IUJO
Resumen resultados obtenidos:

“Las universidades venezolanas partici-
pantes en la aplicación de los indicadores de 
sostenibilidad universitaria evidenciaron la inten-
cionalidad de iniciar un camino hacia la gestión 
ambiental universitaria con 59% de declara-
ciones que aún les falta concreción en imple-
mentación efectiva que permita avanzar en los 
compromisos universitarios sobre ambiente y 
sostenibilidad. Por lo general carecen de unida-
des de gestión administrativa, personal a dedi-
cación exclusiva y asignaciones presupuestarias 
destinadas a dichos fines. Solo en 18% (3 de 
las 17) de las universidades aplica un plan efec-
tivo de gestión ambiental-sostenible universita-
ria. Incluso aún no se cumple en forma global 

con normas de repercusión ambiental del mar-
co legal ambiental vigente.

UI Greenmetric World University Ran-
king On Sustainability Es una iniciativa de Uni-
versitas Indonesia, que se presentó por primera 
vez en 2010, para promover la sostenibilidad en 
las instituciones de educación superior a nivel 
mundial. Permite a las universidades compar-
tir su experiencia y mejores prácticas en temas 
de sostenibilidad, así como medir su política de 
sostenibilidad facilitando la comparación entre 
ellas. Los resultados se calculan a partir de la 
información proporcionada por las universida-
des a través de un cuestionario organizado en 
seis categorías: 1. Ubicación e Infraestructura 
(15%). 2. Energía y Cambio climático (21%). 
3. Gestión de residuos (18%). 4. Uso del agua 
(10%). 5. Transporte (18%) y 6. Educación 
(18%). En 2017, la segunda participación de 
la UCV en este sistema de evaluación, se obtu-
vo una mejora considerable en relación al año 
2016, la cual se muestra en la figura 3. Este 
esfuerzo fue reconocido por la organización 
GreenMetric, al invitar a la UCV a participar este 
mismo año a mostrar su progreso en el área de 
educación para la sostenibilidad en un evento 
convocado junto a otras universidades.  

Test de Conocimiento de Sostenibilidad 
(SULITEST).

Se está organizando la aplicación del Test 
de Conocimiento de Sostenibilidad, cuyo obje-
tivo es evaluar el nivel de conocimiento de sos-
tenibilidad en la comunidad académica. El test 

Fig.3. Resultado sistema de evaluación de la segunda participación de la Universidad Central de Venezuela 
en el UI Greenmetric World University Ranking On Sustainability
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es de amplia aplicación internacional y es apo-
yado por diversos organismos, entre los cuales 
se encuentra la UNESCO. La principal ambición 
en la construcción del Sulitest es medir y mejorar 
la alfabetización en sostenibilidad: “el conoci-
miento, las habilidades y las mentalidades que 
ayudan a obligar a un individuo a comprome-
terse profundamente en la construcción de un 
futuro sostenible y permitirle tomar decisiones 
informadas y efectivas a este fin”.

El Sulitest ofrece a las instituciones de 
educación superior, empresas y otras organi-
zaciones de todo el mundo una herramienta 
internacionalmente reconocida y relevante a 
nivel local para medir y mejorar la alfabetiza-
ción de la sostenibilidad para todos.

La Prueba de Alfabetización de Sostenibi-
lidad es un cuestionario en línea de elecciones 
múltiples. Para poder entender las tendencias 
de una región del globo a otra y para permitir 
que las organizaciones/candidatos hagan un 
benchmarking a nivel mundial, 30 preguntas 
provienen de la misma base de datos de pregun-
tas internacionales y son idénticas para todos 
los usuarios en todo el mundo. Estos se suelen 
combinar con otro conjunto de 20 preguntas 
“especializadas” que reflejan especificidades 
locales, regionales y culturales (por ejemplo, 
reglamentos y leyes locales, cultura y prácticas).

CONCLUSIONES

En este trabajo se mostraron las múltiples 
oportunidades para incidir desde un campus 
sustentable en la reducción de riesgos socio-
naturales dentro y fuera del mismo campus. 
En ese contexto hemos señalado las diversas 
maneras a través de un esquema organizativo 
y estratégico denominado Siete Dimensiones de 
la Sostenibilidad en Instituciones de Educación 
Universitaria. Por otra parte los instrumentos de 
evaluación de la sostenibilidad como Sulitest, 
Greenmetric, RISU y los sistemas de evaluación 
de sostenibilidad de edificaciones suministran 
indicadores para poder orientar los programas, 
planes y acciones en función de la reducción de 
riesgos socionaturales. El marco de los 17 Obje-
tivos del Desarrollo Sostenible que están guian-
do las estrategias mundiales suministran una 
agenda para fijar las prioridades en los esfuer-
zos de las universidades en sus investigaciones, 

Los Objetivos 7, 9 y 11 en partícular dan unas 
metas que son buenas referencias para ello.

Las universidades adscritas a la Declaración 
de Talloires adquieren el compromiso de cum-
plir los diez puntos contenidos en esa Declara-
ción, a través de sus vínculos con la educación 
primaria, secundaria, universitaria y la comuni-
dad nacional.

Los grupos de investigación y acción espe-
cializados en vulnerabilidad y resiliencia como 
COMIR y REDULAC, son la plataforma adecua-
da para difundir, formar y organizar las estrate-
gias en el ámbito de un Campus Sustentable.  

Es necesario destacar la importancia de 
incorporar a los estudiantes en las activida-
des de docencia, investigación y extensión con 
el doble propósito de formar ciudadanos que 
serán actores y replicadores de las experiencias 
exitosas que podamos construir, y las llevarán 
a donde se desempeñen en su vida privada y 
profesional, y al mismo tiempo permitirá captar 
talentos para integrarlos a equipos de investi-
gación y formación en las mismas universida-
des u organizaciones vinculadas con programas 
vulnerabilidad. 

RECOMENDACIONES

Incentivar la participación de toda la 
comunidad, siguiendo el esquema de las Sie-
te Dimensiones de Sterling, significa fortalecer 
las conexiones entre estas siete dimensiones y 
hacer cierto el principio de la Universidad como 
laboratorio viviente de la sostenibilidad. Con-
tinuar investigando en tecnologías apropiadas 
para hacer monitoreo de eventos socionatura-
les. Incrementar la cohesión social pues garan-
tiza la solidaridad y la comunicación entre los 
diferentes actores, asi como también la efectivi-
dad de las medidas de prevención y atención a 
la población durante eventos catastróficos. Por 
otra parte, para cumplir con los compromisos de 
la Declaración de Talloires, acercarse a las escue-
las y liceos, y a las comunidades organizadas 
para instruirlos y entrenarlos en enfrentar con 
estrategias, herramientas y acciones efectivas 
los eventos socionaturales. Otra acción impor-
tante es la creación de redes de información en 
la comunidad ucevista y con otras univesridades 
del país. Actualmente estamos trabajando en 
el diseño de un sistema de información sobre 
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desarrollo sostenible que se propone ofrecer 
una base de datos y herramientas de búsqueda 
sobre investigadores, organizaciones y comu-
nidades vinculadas a estos temas de vulne-
rabilidad, y una agenda de eventos sobre los 
mismos. Esto permitirá también hacer inter-
sección de información con campos de espe-
cialización que posibilitará el encuentro de la 
persona indicada para el problema particular, 
o detectar también vacíos en algunos campos 
de estudio o acción, y poder plantear las solu-
ciones adecuadas y pertinentes. En relación a 
los proyectos, suministrará los datos esenciales 
de los objetivos, los participantes, las fuentes 
de financiamiento, las categorías de sostenibi-

lidad abarcadas de acuerdo a los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU. Estamos 
también preparando una convocatoria  para un 
centro de educación para el desarrollo sosteni-
ble que deberá estar al servicio de la comunidad 
global del país para impulsar la educación en la 
población a través de programas formales, no 
formales e informales. Tomar las evaluaciones 
de la calidad estructural y de la sostenibilidad 
de edificaciones de la Ciudad Universitaria de 
Caracas que se están realizando con el apoyo 
de tesistas y pasantes de ingeniería, arquitectu-
ra y otras disciplinas, para asentar programas y 
planes de prevención, monitoreo, formación y 
estrategias para enfrentar los riesgos.
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