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El objetivo fundamental de esta guía es contribuir 
a la integración de la Agenda 2030 en el espacio 
universitario andaluz utilizando como caso de 
estudio a la Universidad Loyola. La elaboración 
de esta guía se ha realizado a partir del mapeo y 
diagnóstico de los grados, grupos de investigación, 
servicios y otras instancias administrativas y de 
gestión de los tres campus de la Universidad 
Loyola (Sevilla, Córdoba y Granada). Al tratarse 
de una universidad de menor tamaño que las 
universidades públicas andaluzas, resulta un caso 
de estudio propicio para realizar su diagnóstico con 
gran exhaustividad y en un tiempo razonable.

En la estrategia de ejecución del proyecto1 cuyo 
fruto final es la presente guía se contemplaba, en 
primer lugar, la realización de un diagnóstico para 
la identificación de los elementos favorecedores 
de la implementación de la Agenda 2030 del 
Desarrollo Sostenible en la Universidad Loyola, 
como estudio de caso.

1 Este proyecto, titulado “Elaboración de una estrategia-guía 
para implementar los ODS en el espacio universitario andaluz” 
(ref. 2020UF001), ha sido financiado por la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

Sobre esta guía

Para realizar este diagnóstico se llevó a cabo un mapeo 
de todas las unidades relacionadas con docencia, 
investigación y gestión existentes en los tres campus 
(Sevilla, Córdoba y Granada) de la Universidad 
Loyola. El mapeo se realizó mediante un cuestionario 
con cuyas respuestas se elaboró una base de datos 
en la que aparecían los grados, departamentos y 
servicios que realizaban o habían realizado acciones 
vinculadas a los ODS en el ámbito de la formación, la 
investigación, la gestión y la relación con la sociedad. 
El proceso de realización del mapeo, los resultados 
derivados de este y las lecciones aprendidas se 
recogen en el apartado 4.

De forma complementaria, se realizaron 27 entrevistas 
a personal docente y de investigación (PDI) y 11 a 
personal técnico, de gestión y de administración y 
servicios (PTGAS).  El objetivo de estas entrevistas 
ha sido conocer las propias experiencias del personal 
con relación a la implementación de los ODS en su 
actividad diaria, así como su percepción sobre las 
debilidades y fortalezas encontradas en la Universidad 
Loyola. Además, se les solicitó que sugirieran ideas de 
mejora que pudieran ser aplicadas tanto en la propia 
universidad como en otras universidades. Muchas de 
las experiencias citadas han servido como ejemplos 
prácticos que se incluyen en esta guía. La metodología, 
así como los resultados derivados de las entrevistas, se 
recogen en el apartado 5.
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A partir del análisis de la información derivada 
del mapeo y de las entrevistas, se elaboró un 
diagnóstico sobre la situación actual del estudio 
de caso con respecto a la implementación de 
los ODS. Este diagnóstico sirvió de base para 
las actividades de la siguiente fase. En esta se 
realizó un panel conformado por miembros de las 
universidades públicas andaluzas. Se les invitó a 
participar en una reunión virtual de trabajo para 
que, a partir del diagnóstico elaborado, aportaran 
ideas y recomendaciones sobre la implementación 
de los ODS en el espacio universitario andaluz. La 
celebración de este panel de expertos posibilita 
trascender los límites de la Universidad Loyola y 
hacer que muchas de las conclusiones obtenidas 
puedan servir de inspiración y guía para otras 
universidades del ámbito andaluz. Las conclusiones 
del panel se encuentran recogidas en el apartado 6.

Como elemento añadido al estudio realizado, se 
llevaron a cabo 4 grupos focales con estudiantes 
de diferentes grados con la finalidad de conocer la 
percepción de estos sobre el proceso de integración 
de los ODS en la Universidad Loyola. La información 
aportada por el alumnado se encuentra recogida en 
el apartado 7.

El último apartado de esta guía está constituido por 
un conjunto de buenas prácticas detectadas en la 
Universidad Loyola en los cuatro ámbitos claves para 
las universidades: Docencia, Investigación, Gestión 
y Transferencia; con ellas se pretende que sirvan de 
inspiración a las universidades interesadas en impulsar 
la Agenda 2030 en cualquiera de esos ámbitos.

Antes de lanzarse a la lectura de esta guía les 
recordamos que esta propuesta ha sido elaborada 
desde el compromiso con la Agenda 2030 y con el fin 
último de contribuir en la medida de lo posible a su 
implementación en la universidad. Esperamos que les 
sirva de inspiración y puedan replicar algunas de las 
buenas prácticas que aquí se presentan.

Fuente: Elaboración propia

FASE 1
Diagnóstico

FASE 3
Difusión

Elaboración de
la página web 

Difusión de la guía

FASE 2
Elaboración de la Guía

Metodología 
cualitativa 
Panel de expertos

Elaboración
de la guía

Metodología 
cuantitativa
Mapeo

Metodología 
cualitativa
Entrevistas
Focus groups



7

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó, en septiembre de 2015, la 
declaración Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (Naciones Unidas, 2015), un acuerdo global que aúna en una sola las 
agendas internacionales de desarrollo y de medioambiente y que entraría en 
vigor el 1 de enero de 2016. La Agenda 2030, en cuyo centro se encuentran los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con sus 169 metas (véase el cuadro 1), 
“aspira a que para el año 2030 hayamos situado al mundo y a sus sociedades en 
un camino hacia un futuro mejor” (SDSN Australia/Pacific, 2017:5) en las tres 
esferas del desarrollo sostenible: la económica, la social y la ambiental.

1 Introducción

1

Hoy en día no cabe duda de que alcanzar las metas 
que plantea la Agenda 2030 requiere del compromiso 
con los ODS de toda la sociedad y agentes implicados: 
gobiernos nacionales, regionales y locales, empresas, 
organizaciones de la sociedad civil, personas indivi-
duales, y todo tipo de instituciones. En este sentido, 
dada su posición única en la generación y difusión 
del conocimiento en la sociedad, la universidad puede 
y debe contribuir a la consecución de los ODS a tra-
vés de la formación, la investigación y la innovación, 
proponiendo nuevas soluciones más sostenibles e in-
clusivas para los problemas y retos que existen en la 
actualidad. También puede contribuir de forma sig-
nificativa generando profesionales y expertos cons-
cientes de la necesidad de impulsar una nueva forma 
de hacer, es decir, formando técnica y éticamente a 
profesionales comprometidos en la aplicación de los 
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Cuadro 1. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
La lista completa de las metas de cada ODS pueden verse en: 
www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo 
el mundo.

Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y 
la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura 
sostenible.

Garantizar una vida sana 
y promover el bienestar 
para todos en todas las 
edades.

Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante toda 
la vida para todos.

Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y las 
niñas.

Garantizar la 
disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos.

Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la 
innovación.

Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para 
todos.

Reducción de las 
desigualdades.

Lograr que las ciudades 
y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y 
sostenibles.

Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles.

Promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas terrestres, 
luchar contra la 
desertificación, detener 
e invertir la degradación 
de las tierras y frenar la 
pérdida de la diversidad 
biológica.

Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos.

Conservar y utilizar de 
forma sostenible los 
océanos, los mares y los 
recursos marinos.

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia y crear 
instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas.

Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la 
Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.

Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente para todos.
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ODS en su área de conocimiento. Las universidades, 
además, incorporando a sus políticas institucionales y 
de gestión los principios que inspiran los ODS podrían 
generar un importante impacto social, económico y 
ambiental, pudiendo servir de modelo para otras ins-
tituciones. Por último, las universidades tienen capa-
cidad para liderar la movilización social a través del 
diálogo intersectorial y la creación de alianzas. Todo 
ello queda claramente reflejado en la figura 1.

Consciente del reto y la responsabilidad que la incor-
poración de la Agenda 2030 supone, la universidad es-
pañola, a través del Grupo de Trabajo de Cooperación 
de la Comisión Sectorial de Crue Universidades Espa-
ñolas, con la colaboración de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
y de la Secretaría General de Cooperación Internacio-

nal para el Desarrollo (ahora Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional) del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación (MAEC), inició en 2015 un 
proceso de reflexión estratégica sobre la integración 
de la Agenda del Desarrollo Sostenible en la política 
universitaria. Fruto de ese proceso de reflexión, en 
mayo de 2018, Crue aprueba los siete compromisos si-
guientes (Crue, 2018):

1 Incorporación de manera transversal de los princi-
pios, valores y objetivos del desarrollo sostenible a 
la misión, las políticas y las actividades de las uni-
versidades y de Crue Universidades Españolas.

2 Compromiso decidido con la inclusión de compe-
tencias relacionadas con un desarrollo sostenible 
e inclusivo, necesarias para la construcción de una 
ciudadanía global, en la formación de todo el es-
tudiantado, el personal docente e investigador y el 
personal de administración y servicios.

Educación
• Educación para el desarrollo sostenible

• Empleos para implementar los ODS

• Creación de capacidades

• Movilizar e implicar a la juventud

Investigación
• Investigación sobre los ODS

• Investigación inter y transdiciplinar

• Innovaciones y soluciones

• implementación local y nacional

• Creación de capacidades para la 
investigación

Liderazgo social
• Compromiso público

• Acción y diálogo intersectorial

• Desarrollo de políticas y abogacía 
hacia los ODS

• Movilización y posicionamiento 
del sector hacia los ODS

• Demostrar el compromiso 
del sector universitario

Gestión y gobernanza
• Gobernanza y gestión universitaria 

alineadas con los ODS

• Incluir los ODS en la rendición 
de cuentas

Díalogos 
Alianzas

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD

Figura 1
Una visión general de la contribución de las universidades a los ODS
Fuente: SDSN Australia/Pacific (2017:12)
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3 Generación y transferencia de un conocimiento 
comprometido con el desarrollo sostenible, inclu-
yendo aquí también el conocimiento necesario para 
articular y dar seguimiento a la propia Agenda 2030.

4 Capitalización de los espacios singulares que ofre-
cen las comunidades universitarias para la puesta 
en marcha de proyectos innovadores para abordar 
los retos de la Agenda 2030 a escala controlada.

5 Fortalecimiento del vínculo de la universidad con 
otros agentes de la sociedad, desde administracio-
nes públicas a actores sociales pasando por empre-
sas y otros colectivos, aprovechando su experiencia 
en la creación y consolidación de alianzas a varios 
niveles, desde las redes internacionales de investi-
gación y cooperación a la visibilización e inclusión 
de colectivos minoritarios.

6 Articulación de un debate público y abierto en torno 
al desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y su propia 
gobernanza en el contexto nacional e internacional

7 Compromiso por parte de las universidades, a re-
portar informes acerca de sus impactos en térmi-
nos de docencia, investigación y transferencia, ali-
neándolos a cada uno de los ODS.

Asimismo, cuando el Gobierno de España, en el mar-
co de los Exámenes Nacionales Voluntarios, presentó 
en julio de 2018 su Plan de Acción para Implementación 
de la Agenda 2030 ante el Foro Político de Alto Nivel 
(HLPF, en sus siglas inglesas) de Naciones Unidas, 
máximo órgano para el seguimiento de aplicación de 
los ODS, Crue Universidades Españolas indicaba que 
“el principio de integralidad de la Agenda interpela 
a las universidades de manera directa. Una lectura 
transformadora de la misma llama a revisar y a re-
definir la universidad en su conjunto: su misión, su 
marco institucional, sus políticas y sus acciones para 
incorporar el desarrollo sostenible en el núcleo de sus 
decisiones y su actividad, avanzando hacia una cohe-
rencia de políticas internas y externas” (Gobierno de 
España, 2018:127). 

Ese mismo año, Crue Universidades Españolas lanzó 
una encuesta para sistematizar las acciones y compro-
misos que se estaban llevando a cabo en pos de la con-
secución de los ODS en el entorno universitario, que 
también fue lanzada en 2019. De la sistematización de 
este marco derivó la primera Memoria de Acciones Crue 
en materia de Agenda 2030. Año 2018 (Crue, 2019).

Además, desde marzo de 2019, Crue cuenta con una 
Comisión para la Agenda 2030, cuyo objetivo es coor-
dinar las acciones conjuntas que aseguren el cumpli-
miento de los ODS en el entorno universitario.

En esta línea, un antecedente fundamental para el 
proceso de implementación de la Agenda 2030 en las 
universidades lo ha constituido la guía elaborada y 
publicada en 2017 por SDSN (Sustainable Development 
Solutions Network) sobre cómo empezar a localizar y 
trabajar con los ODS en las universidades (SDSN Aus-
tralia Pacific, 2017). Como continuación de este traba-
jo, la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS), 
sección española de SDSN, publicó en 2020 dos in-
formes relacionados con la implementación de los 
ODS en el entorno universitario español. El primero 
de ellos, titulado Cómo evaluar los ODS en la Universi-
dad (Alba et al., 2020), incluye una serie de indicado-
res para, una vez hecho el diagnóstico de la realidad, 
evaluar la implementación de la Agenda 2030. El se-
gundo, Implementando la Agenda 2030 en la Universidad 
(Miñano y García Haro, 2020), incluye una batería de 
ejemplos prácticos extraídos de diversas universida-
des españolas que pueden servir de inspiración para 
la implementación de los ODS. 

Cabe mencionar también el impulso que rankings 
como el Times Higher Education Impact Ranking (THE 
Impact) están dando a la integración de la Agenda 
2030 en la educación superior. El THE Impact Ran-
king se lanzó en 2019 y es el primer ranking mundial a 
nivel institucional que trata de medir la contribución 
de las instituciones de educación superior en cada 
uno de los 17 ODS.

El principio de integralidad de la 
Agenda interpela a las universidades 
de manera directa
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2  Análisis de la investigación sobre 
los ODS en las universidades

2

El análisis bibliométrico como herramienta de in-
vestigación permite conocer la cuantía de artículos 
académicos publicados sobre algún tema en concreto 
dentro la literatura académica recogida por una o va-
rias bases de datos. Esto nos permite tener acceso no 
solo al número de publicaciones que se han realizado 
sobre un tema, sino también nos permite saber en qué 
regiones del mundo se está generando dicho conoci-
miento, cuáles son las principales revistas académicas 
que publican sobre nuestro tema de interés, el núme-
ro de citas que recibe cada artículo o el género de los 
autores que publican sobre dichos temas (ver Donthu 
et al., 2021 y Sánchez, 2023, para detalles específicos 

Dado el protagonismo que puede tener la universidad como agente 
transformador, en este apartado, se realiza un análisis bibliométrico de los 
artículos académicos que se centran en la relación entre ODS y universidad.

sobre la metodología). Por lo tanto, nuestro objetivo 
principal al emplear esta metodología es introducir 
de forma somera el estado actual de la investigación 
académica realizada sobre ODS. Para ello se explica-
rán los resultados arrojados en seis búsquedas en la 
Web of Science (WoS en adelante). La Web of Science está 
compuesta por “la colección básica Core Collection que 
abarca los índices de Ciencias, Ciencias Sociales y Ar-
tes y Humanidades, además de los Proceedings tanto 
de Ciencias como de Ciencias Sociales y Humanidades 
junto con las herramientas para análisis y evaluación, 
como son el Journal Citation Report y Essential Science 
Indicators” (FECYT, 2023). 

Aunque nuestras búsquedas tienen variaciones entre 
las palabras claves y en algunos casos distinto idio-
ma, como se especifica más abajo, la temporalidad 
de nuestras búsquedas abarca desde 2015 hasta el 8 
de abril de 2023.
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Primera búsqueda. En cuanto a la primera búsqueda, 
se incluyeron los siguientes términos: “universidad” + 
“ODS” + “implement*”. Utilizamos el símbolo (*) para 
que especificar al buscador de la WoS que nos intere-
san todas las distintas terminaciones de la palabra.  A 
partir de estos parámetros de búsqueda, la WoS arrojó 
solo un documento: se trataba de un breve editorial, 
de apenas 5 páginas de extensión, titulado “La Educa-
ción para la Ciudadanía Global y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible: Una Agenda para la Transforma-
ción Social”. Este texto se publicó en el volumen 8 de 
la Revista Internacional de Educación para la Justicia 
Social en el año 2019 y su autora es Manuela Mesa, 
investigadora del Centro de educación e investigación 
para la paz (CEIPAZ) y del Instituto Universitario de 
Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y 
no Violencia (DEMOSPAZ)-Universidad Autónoma de 
Madrid (Mesa, 2019).

Segunda búsqueda. Avanzando en nuestra revisión 
bibliográfica sobre ODS en las bases de datos que aloja 
la WoS, nuestra segunda búsqueda utiliza los mismos 
términos de la búsqueda uno, pero en inglés. Es decir: 
“university” + “SDG” + “implement*”. 

En el gráfico 1 se puede apreciar que, desde el año 2015 
hasta (abril) de 2023, se han publicado un total de 66 
artículos académicos sobre ODS en inglés. Comparado 
con el único resultado utilizando los mismos térmi-
nos en español, esto es claramente indicativo de una 
falta de publicaciones sobre los ODS en español.

Analizando las revistas donde se publicó este número 
de artículos, los resultados indican solo 2 revistas con 
el mayor número de publicaciones en la temática. En 
la primera posición se encuentra la revista Sustaina-
bility, de la editorial MDPI, con un total de 14 publi-
caciones, seguida por la revista International Journal 
of Sustainability in Higher Education, de la editorial 
Emerald Insight con 9 publicaciones. El resto de los 
artículos está en revistas distintas, pero ninguna tie-
ne más de dos publicaciones referidas a esta temática.

Gráfico 1.
Total de publicaciones sobre los ODS en la segunda búsqueda
El descenso de publicaciones en 2023 se debe a que la búsqueda terminó en abril.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la WoS
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Por último, hemos analizado qué áreas de conoci-
miento son las más representadas dentro de estas 66 
publicaciones. Como se aprecia en la Tabla 1, el área 
de Gestión de Empresas es el área de donde se publi-
ca un mayor número de artículos académicos sobre 
los ODS, seguida por el área de Educación. Empata-
dos en la tercera posición se encuentran las áreas de 
Políticas de Asistencia Sanitaria y el área de Ciencias 
Sostenibles y, en cuanto lugar, se encuentra el área 
Telecomunicaciones.

Tercera búsqueda. En línea con las búsquedas ante-
riores, y para completar la selección de los datos ob-
tenidos previamente, se inició una tercera búsqueda 
incluyendo únicamente los términos “universidad” + 
“ODS” (y omitiendo el término “implementac*” y sus 
variaciones). Esta búsqueda arrojó solo cuatro publi-
caciones: tres de ellas aparecían en el año 2020 y una 
en el año 2023. La primera y la tercera de estas investi-
gaciones se relacionaban con una serie de proceedings 
(actas en castellano) de un congreso internacional de 
investigación celebrado en marzo de 2020 en la ciudad 
de Valencia: el INTED 2020: 14th International Techno-
logy, Education and Development Conference; mientras 
que la segunda se trataba de una publicación apareci-
da en REICE, una revista electrónica de investigación 
en Ciencias Económicas de la UNAN-Managua. Así, se 
alcanza el año 2023 con un volumen de la revista Uni-
versidad y Sociedad dedicado a los ODS, titulado: “El 
compromiso de la ciencia con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible y la Agenda 2030” (INTED 2023).

Cuarta búsqueda. Como hicimos con anterioridad 
para poder comparar el volumen de conocimiento 
generado en español y en inglés, para la cuarta bús-
queda se decidió incluir los términos únicamente en 
inglés (“university” + “SDG”). Al igual que en nuestra 
segunda búsqueda, el número de publicaciones en in-
glés se eleva hasta llegar a 373 resultados.

En el gráfico 2 se aprecia el número de publicaciones 
desde enero del 2015 hasta abril del 2023. Al igual que 
en nuestra comparativa previa, esto es indicativo de 
otra laguna académica en cuanto a la falta de publica-
ciones sobre los ODS en español. 

En la Tabla 2 se muestran las 10 áreas de conocimien-
to con mayor número de publicaciones como resul-
tado de nuestra cuarta búsqueda. Al igual que en el 
caso de la segunda búsqueda, las dos áreas con mayor 
número de publicaciones sobre ODS y universidad son 
las áreas de Gestión de Empresas, seguida por el área 
de Educación. Sin embargo, en estos resultados se 
aprecia cómo las áreas de Psicología Social y Ciencia 
Política emergen como contribuidoras importantes 
en la investigación sobre los ODS, incluso por encima 
del área de Políticas de Asistencia Sanitaria.

Posición Área de conocimiento Nº Publicaciones

1 Gestión de empresas / Management 24

2 Educación / Education 7

3 Políticas de asistencia sanitaria /Healthcare policy 3

3 Ciencias sostenibles / Sustainable science 3

4 Telecomunicaciones / Telecommunications 2

Tabla 1.
Número de publicaciones por área de conocimiento 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la WoS.
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Posición Área de conocimiento Nº publicaciones

1 Gestión de empresas / Management 101

2 Educación / Education 51

3 Psicología social / Social Psychology 16

4 Ciencia Política / Political Science 13

5 Políticas de asistencia sanitaria / Healthcare policy 12

6 Ciencias sostenibles / Sustainable science 10

7 Hostelería, Actividades recreativas, Turismo, Deporte / Hospitality, 
Leasure, Sport & Tourism

8

8 Estudios de genero / Gender studies 7

9 Cambio climático / Climate change 5

10 Ciencias medioambientales / Environmental science 5

Tabla 2.
Número de publicaciones por área de conocimiento
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la WoS

Gráfico 2.
Total de publicaciones sobre los ODS en la cuarta búsqueda 
El descenso de publicaciones el año 2023 se debe a que la búsqueda concluyó en abril.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la WoS.
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Las revistas que nutren los datos de esta cuarta bús-
queda, recogidas en la Tabla 3, siguen el mismo patrón 
que nuestra segunda búsqueda.

Quinta y sexta búsqueda. Finalmente, se realizaron 
dos últimas búsquedas donde se incluyen los mismos 
parámetros que en nuestra primera y segunda bús-
queda (“universidad” + “ODS” + “implement*”) en es-
pañol e inglés, respectivamente. Sin embargo, hemos 
incorporado en nuestra búsqueda la palabra “España” 
o “Spain” (en el caso de la búsqueda en este idioma). El 
objetivo de esta búsqueda era el intentar detectar si 
algunas de las publicaciones previas se enfocaban de 
alguna manera en España. Ninguna de las dos búsque-
das dio como resultado publicación alguna.

A partir de las distintas búsquedas realizadas se pue-
den extraer las siguientes conclusiones: 

1 Existe una enorme laguna en la literatura académi-
ca en castellano sobre los ODS en el ámbito univer-
sitario. 

2 Las ciencias sociales están prácticamente ausentes 
en el campo de los ODS y la universidad.

3 Desde el 2015, se aprecia un aumento en el número 
total de publicaciones sobre los ODS. 

4 En los repositorios consultados, no existen publica-
ciones sobre ODS centrados en España.

Por todo ello, esta guía sobre cómo implementar los 
ODS en el espacio universitario andaluz se justifica no 
solo en términos prácticos, sino también académicos, 
en la medida en que pretende contribuir al conoci-
miento sobre los ODS y la universidad en territorio 
español y desde el ámbito de las ciencias sociales.

Posición Revista Nº publicaciones País Editorial

1 Sustainability 68 Suiza MDPI

2 International Journal of Sustainability  
in Higher Education

31 Reino Unido Emerald Insight 

3 Frontiers in Education 4 Suiza Frontiers

4 Education Sciences 3 Suiza MDPI

Tabla 3.
Revistas que alojan artículos para la cuarta búsqueda
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la WoS
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En la Universidad Loyola, la promoción del desarrollo sostenible es algo que ha 
sido connatural a su creación. Una muestra de ello es que dotó, entre sus órganos 
de gobierno, una Comisión de Desarrollo que define y consensua la visión del 
desarrollo en la Universidad, considerando que el auténtico desarrollo ha de 
ser humano e integral, inclusivo y solidario, y sostenible. Es esta visión holística 
del desarrollo la que lleva a la Universidad Loyola a sumarse al movimiento 
mundial en pro del logro de los ODS y a iniciar un plan de trabajo con el objetivo 
de determinar en qué medida las acciones que ya se venían realizando en la 
universidad en el campo del desarrollo rellenaban y/o complementaban lo que 
requiere la implementación de la Agenda 2030; y al contrario, en qué medida la 
Agenda 2030 puede complementar y enriquecer el trabajo que la universidad 
realiza en ese campo.

3  Plan de implementación de los ODS 
en la Universidad Loyola

Tras analizar cómo la Agenda 2030 estaba siendo 
abordada en otras universidades y siguiendo la 
guía elaborada en 2017 por SDSN Australia/Pacific, 
anteriormente mencionada, en 2019 la Comisión de 
Desarrollo elaboró una propuesta de reflexión y trabajo 
sobre la integración de la Agenda 2030 en la Universidad 
Loyola. Para lograr esa integración se proponía el 
establecimiento de tres etapas: reconocer, adaptar e 
implementar (figura 2).

3
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Primera etapa 
RECONOCER

Esta etapa supone identificar y comunicar lo que la 
Universidad ya está haciendo para contribuir a los 
ODS. Este reconocimiento se puede convertir en una 
herramienta de retroalimentación al reconocer en el 
seno de la Universidad el impacto existente, a la vez 
que se convierte en un impulsor de acciones futuras.

En esta etapa se consideran claves dos pasos que se 
debían desarrollar de forma simultánea.

	PASO 1
Mapeo on line, a través de un cuestionario, que 
permitiera determinar y analizar lo que ya se está 
haciendo. Este mapeo es clave para:

Identificar los principales grupos de inte-
rés y los líderes potenciales para la incorpora-
ción de los ODS.

Detectar carencias y necesidades formativas.

	PASO 2
Desarrollar capacidad y liderazgo interno alre-
dedor de los ODS. Se trataría de comprender en 
profundidad lo que son los ODS y desarrollar un 
compromiso con su logro a través de la investi-
gación, el aprendizaje, la enseñanza, la gestión, 
la gobernanza y la identidad y misión de la propia 
Universidad. Con este fin se propone:

Impartir formación sistemática al personal de la 
Universidad sobre el contenido y temática de la 
Agenda adaptada al PAS (Personal de Administra-
ción y Servicios, equivalente a PTGAS, Personal 
Técnico, de Gestión y de Administración y Servi-
cios) y PDI (Personal Docente y de Investigación).
(ej.: Cursos de formación desde la Unidad de For-
mación de Innovación Docente).

Organización de talleres de discusión y apropia-
ción por áreas de interés (docencia, investigación, 
servicio a la sociedad; gestión…)

Detectar fortalezas propias de la Universidad Lo-
yola en la aplicación de la Agenda. (ej.: Jornadas de 
inmersión en desarrollo de la Universidad Loyola).

Figura 2.
Esquema de integración de la Agenda 2030 en la Universidad Loyola
Fuente: elaboración propia.

Paso 4 Paso 5Paso 3Paso 2Paso 1

Integrar los ODS en la 
formación reglada, no 
reglada y plan 
estratégico
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 y comunicar acciones 
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Identificar prioridades,
oportunidades 
y debilidades

Desarrollo 
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y liderazgo
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ETAPA 1
Reconocer

ETAPA 2
Adaptar

ETAPA 3
Implementar
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Segunda etapa 
ADAPTAR

Los distintos centros (facultades, escuela de ingeniería, escuela de post-
grado, escuela de doctorado e institutos de investigación), conforme va-
yan conociendo y reconociendo la utilidad e importancia de los ODS, em-
pezarán a encontrar oportunidades de usar este marco para llevar a cabo 
actividades independientes en los distintos títulos que imparten. Esta 
etapa de adaptación se realizaría a través de la estructura ya existente de 
departamentos, decanatos, institutos y servicios.

Igualmente, los distintos departamentos 
y servicios de la Universidad iniciarán un 
proceso de adaptación a los ODS. Se tra-
ta de iniciar y empezar haciendo, de abajo 
hacia arriba, de lo particular a lo general, 
partiendo de los resultados de la etapa an-
terior. Se trata de:

	PASO 3
Identificar prioridades, oportunidades y debilidades. Para este paso 
será clave toda la información recopilada en los pasos anteriores, se 
trata de identificar y entender las lagunas y oportunidades con los 
que trabajar hacia la Agenda 2030 en la Universidad.

Si en los pasos anteriores se conocían las fortalezas y amenazas, el 
proceso de aprendizaje debería permitir avanzar en las prioridades y 
oportunidades y eliminar en la medida de lo posible las debilidades. 

	PASO 4
Integrar, implementar e incorporar los ODS en la formación reglada, 
no reglada y plan estratégico de la Universidad.

En este paso será necesario establecer mecanismos y espacios de 
coordinación que permitan definir y diseñar políticas, estrategias y/o 
planes de acción. La elaboración de un Plan/Estrategia de Acción se-
ría el resultado final de esta etapa.

Se trata de iniciar y empezar haciendo, 
de abajo hacia arriba, de lo particular a 
lo general, partiendo de los resultados 
de la etapa anterior
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Tercera etapa 
IMPLEMENTAR

El continuo y extenso impacto tendrá lugar si los ODS 
pasan a formar parte de la actividad habitual de la 
universidad, por medio de su conocimiento e integra-
ción en los grados, postgrados y en las estructuras de 
gobierno y espacios de relevancia en la universidad.

Para conseguirlo a lo largo de esta etapa se pondrá 
en marcha el plan de implementación de los ODS. Un 
plan que habrá sido consensuado y asumido, en el 
seno de la Universidad y que permitirá incorporar la 
Agenda en la actividad habitual de la Universidad. A 
su vez, este plan establecerá medidas que permitan 
hacer evaluación y seguimiento.

	PASO 5
Monitorizar, evaluar y comunicar sus acciones con 
respecto a los ODS

El proceso para llevar a cabo el trabajo descri-
to (figura 3) se inició en diciembre de 2019 con 
el anuncio por parte del Rector de la creación de 
un Grupo de Trabajo Agenda 2030, cuya misión 
sería llevar a cabo las actividades necesarias para 
implementar la propuesta elaborada por la Co-
misión de Desarrollo y evaluar periódicamente el 
grado de alineación de las actividades de la uni-
versidad con los ODS. En marzo el Rector nombró 
a la persona que coordinaría el grupo, pero debi-
do a la situación de alarma sanitaria derivada de 
la pandemia de la COVID-19 no fue posible cons-

tituir el Grupo de Trabajo hasta junio de 2020. Se 
creó también entonces una Comisión Ejecutiva 
de este grupo, que pasó a denominarse Comi-
sión Agenda 2030, formada por tres miembros, 
a la que posteriormente se incorporó un cuarto 
miembro. La misión de esta comisión sería coor-
dinar las actividades del Grupo de Trabajo y ela-
borar los informes pertinentes para los órganos 
de gobierno de la Universidad Loyola.

Desde la Comisión de Desarrollo se decidió que el 
Grupo de Trabajo estaría constituido por una re-
presentación de personal docente e investigador 
de cada uno de los grados impartidos por las di-
ferentes Facultades y por la Escuela de Ingeniería, 
un representante de la Escuela de Doctorado y 
otro de la Escuela de Posgrado y un representante 
de cada servicio administrativo de la universidad. 
Fueron los responsables de cada instancia los que 
designaron a la persona que formaría parte del 
Grupo de Trabajo. En total el número de miembros 
del grupo fue de 28 (18 mujeres y 10 hombres) más 
la coordinadora.

Tras la constitución del Grupo de Trabajo se puso en 
marcha el plan trazado comenzando con el paso 1, es 
decir, el mapeo de actividades que se estaban llevando 
a cabo en la Universidad relacionadas con algún ODS.

Figura 3.
Cronograma de puesta en marcha del proceso de 
implementación de la Agenda 2030 en la Universidad Loyola.
Fuente: elaboración propia.
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El mapeo de actividades ha sido el punto de partida para el diagnóstico de la 
Universidad Loyola en relación con la integración de la Agenda 2030. Según 
se expone en el apartado anterior, este mapeo constituye el primer paso 
para conocer e identificar las acciones que se estaban llevando a cabo en la 
Universidad Loyola y es clave para los siguientes pasos y etapas del proceso, 
especialmente para: 

 • Identificar principales grupos de interés y los líde-
res potenciales para la incorporación de los ODS en 
las distintas áreas y servicios de la Universidad.

 • Detectar carencias, dificultades y necesidades for-
mativas. 

 • Señalar áreas de mejora en la coordinación entre las 
distintas iniciativas y crear sinergias.

4  Mapeo y diagnóstico de actividades 
relacionadas con los ODS 

4.1  Metodología empleada en el mapeo de 
actividades

El proceso de mapeo y de recogida de información se 
inició a finales de junio de 2020 y finalizó a principios 
de noviembre de ese mismo año. La recogida de in-
formación se realizó en cada grado, servicio y centro 
a través de sus correspondientes representantes en el 
Grupo de Trabajo. En el caso de los grados, a su vez, 
intervinieron los coordinadores de curso, que centra-
lizaron la recogida de información de las diferentes 
asignaturas de cada curso.

Para recoger la información se partió de un cuestio-
nario elaborado en formato Excel, que había sido di-
señado por el Área de Cooperación y Solidaridad de 

4 a
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la Universidad de Córdoba2, si bien, se adaptó a la es-
tructura funcional de la Universidad Loyola.

El archivo de Excel empleado en el mapeo con-
tenía siete pestañas en las que se recogía la si-
guiente información:

1 Inicio: con el índice y las direcciones de contacto de 
los miembros de la Comisión Agenda 2030.

2 Presentación del proceso de diagnóstico que se pre-
tendía llevar a cabo e instrucciones para cumpli-
mentar el cuestionario.

3 Listado de los ODS y sus metas.

4 Datos de identificación de la persona que cumpli-
mentaba el cuestionario.

5 Contribución a los ODS. Esta pestaña contenía el 
cuestionario en el que se preguntaba por la acti-
vidad o actividades relacionadas con alguna de las 
metas de los ODS de los últimos dos años, o aquellas 
que, aun habiendo comenzado antes, mantuvieran 
su vigencia en el momento de la recogida de infor-
mación. La estructura del cuestionario se explica a 
continuación.

6 Propuestas de acción para los dos años siguientes a 
llevar a cabo por parte del servicio/unidad corres-
pondiente.

7 Sugerencias acerca de alguna actividad que se pudie-
ra iniciar en alguna otra área diferente a la propia.

2  Este cuestionario se desarrolló en el marco del proyecto 
Divulgación de la Agenda 2030 y ODS en la Universidad de 
Córdoba, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.

El cuestionario sobre las actividades llevadas a cabo 
contenía 12 columnas, la mayor parte de ellas con lis-
tas desplegables. En estas columnas se preguntaba:

A Grado, grupo de investigación o servicio.

B Campus (al tener la Universidad Loyola varios cam-
pus).

C Ámbito de actuación. Siguiendo el esquema mos-
trado en la figura 1, estos ámbitos eran: formación, 
investigación, gestión y gobernanza, y relación con 
la sociedad.

D Nombre de la iniciativa. Se refiere al nombre de la 
asignatura, actividad, proyecto, línea de trabajo, 
plan, etc.

E Objetivo de Desarrollo Sostenible al que contribuye 
la iniciativa.

F Metas a las que contribuye o con las que se relacio-
na la iniciativa.

G Explicación de por qué la iniciativa contribuye a 
esa meta.

H Enlace al material en cuestión, en su caso.

I Nombre de la persona responsable de la iniciativa.

J Nombre de las personas implicadas en la iniciativa.

K Fecha de inicio.

L Fecha de finalización, en su caso.

Una vez finalizado el proceso de recogida de infor-
mación, se procedió a su análisis y se obtuvieron los 
resultados que se muestran en el siguiente apartado.
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4.2  Resultados derivados del mapeo: 
diagnóstico sobre el alineamiento de la 
Universidad Loyola con los ODS

La información aportada por cada miembro del Grupo 
de Trabajo fue remitida para su análisis a la Comisión 
Agenda 2030, que la agrupó, depuró y sistematizó.

En total se notificaron 637 iniciativas, aunque el nú-
mero total de registros fue de 1.702, ya que algunas 
de ellas se consideraba que contribuían a más de una 
meta y/o pertenecían a más de un ámbito. Teniendo 
en cuenta el total de registros, la distribución por los 
ámbitos de actuación recogidos en la figura 1 fue: 780 
actividades de formación, 711 de investigación, 85 de 
gestión y 126 de relación con la sociedad. Si bien la 
información recogida con toda probabilidad no fue 

completa, consideramos que sí plasmaba con un alto 
grado de fiabilidad las actividades que en ese mo-
mento estaba llevando a cabo la Universidad Loyola 
alineadas con la Agenda 2030 en los diferentes ámbi-
tos de actuación.

Los ODS que concentraban un mayor número de re-
gistros (casi el 60%) fueron: el ODS 4 (Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promo-
ver oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos) con 252 entradas; el ODS 8 (Promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y soste-
nible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decen-
te para todos), con 178 registros; el ODS 16 (Promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia y crear ins-
tituciones eficaces, responsables e inclusivas), con 127 
entradas; el ODS 12 (Garantizar modalidades de con-
sumo y producción sostenibles) con 125 registros; y el 
ODS 10 (Reducción de las desigualdades), con 115 acti-
vidades registradas.

De acuerdo con la información recopilada, la Univer-
sidad Loyola, a través de su actividad docente en los 
distintos grados que imparte (ver tabla 4), así como en 
la actividad de sus grupos de investigación (ver tabla 
5) y desde los diversos servicios (ver tabla 6) contribu-
ye de manera significativa a la práctica totalidad de 
los ODS. Este hecho pone en evidencia la conciencia-
ción existente entre el personal de la universidad y la 
multitud de esfuerzos individuales y colectivos que se 
están llevando a cabo.

El mapeo mostró que no existía suficiente coordina-
ción entre las diferentes iniciativas, pero contribuyó 
a identificar liderazgos en los distintos ámbitos, que 
podrían ayudar a alinear esfuerzos y a crear sinergias. 
El conocimiento y la difusión entre la comunidad 
universitaria implicada de los resultados del mapeo 
pueden servir para crear intereses comunes, capita-
lizar el talento, y coordinar y replicar iniciativas. Asi-
mismo, está constituyendo una manera muy eficaz 
de comunicar a stake holders y otros agentes externos 
del entorno de la universidad las acciones que se es-
tán llevando a cabo en el ámbito de la integración de 
la Agenda 2030.

En relación con la contribución de la actividad 
docente en grado, son cinco los que, con sus diversas 
acciones, y seguramente por la naturaleza intrínseca 
de los contenidos curriculares, impactan en los 
17 ODS: Administración y Dirección de Empresas, 
Economía, Relaciones Internacionales, Comunicación 
y Educación. El impacto más significativo se produce 
en los ODS 4, 8, 10, 12 y 16. 

La actividad investigadora también tiene impacto 
en los 17 ODS. La Escuela de Doctorado, a través del 
Programa en Desarrollo Inclusivo y Sostenible, el 
Grupo de Estudios de Desarrollo (GED), el Instituto de 
Desarrollo (Fundación ETEA) y el Instituto de Políticas 
para la Transformación Social son las unidades que 
contribuyen de manera más significativa. 

Finalmente, los servicios de la Universidad Loyola 
también presentan una intensa contribución a los 
ODS, siendo los objetivos 4, 12, 5, 16 y 17 los que más 
actuaciones concentran.3 

3  El informe del mapeo con los resultados pormenorizados  
se puede consultar aquí.

El mapeo mostró que no existía suficiente 
coordinación entre las diferentes 
iniciativas, pero contribuyó a identificar 
liderazgos en los distintos ámbitos

https://www.uloyola.es/component/phocadownload/category/5?download=2677
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Grado/Escuela

ADE

Economía

ADE/Economía

Derecho

Criminología

RRII

Comunicación

Educación*

Psicología

Ing. Industrial

Ing. Informática

F. de Teología

Másteres y Executive

Loyola Idiomas

*Incluye los diferentes grados de Educación

Tabla 4.
Contribución a los ODS por Grado (Universidad Loyola)
Fuente: elaboración propia.

  Sin impacto (0 actividades informadas)
  Impacto limitado ( entre 1 y 5 actividades)
  Impacto moderado (6-10 actividades)
  Impacto significativo (11-15 actividades)
  Impacto muy significativo (16-20 actividades)
  Impacto excepcional (más de 20 actividades)

Grupo de investigación

Análisis y Promoción de Ciudadanía 
Activa y Global
Applied & Computational 
Macroeconomics
DH, tradición jesuita y transformación 
social

Estudios en Desarrollo (GED)

Gestión de los RR. HH y Emprendimiento

Loyola Behavioral Lab (LBL)

Loyola Health

MASCH

Materiales y Sostenibilidad

MICA

Migraciones

MK4S

Optimización y Control de Sistemas 
Distribuidos

Política Exterior y Estudios de Area

POSITICOM

Retos para el crecimiento empresarial

Social Matters

Escuela de Doctorado

Tabla 5.
Contribución a los ODS por Grupo de Investigación (Universidad Loyola)
Fuente: elaboración propia.
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4.3  Conclusiones y lecciones aprendidas del 
mapeo

A continuación, se muestran las principales conclusio-
nes y lecciones aprendidas que se derivaron del mapeo.

4.3.1 Sobre el proceso:

 • A través del mapeo, se consiguió, en relativamente 
poco tiempo (cuatro meses), información muy va-
liosa sobre las actividades relacionadas con alguna 
meta de los ODS llevadas a cabo en todas las unida-
des (grados, servicios, centros y grupos de investi-
gación), pero no fue completa por motivos diversos. 
En parte, y en lo que se refiere al personal docente 
y de investigación (PDI), es probable que no todo el 
personal llegara a cumplimentar el cuestionario o 
que lo hicieron de una forma parcial o poco exhaus-
tiva. También, en algún caso concreto, se sabe que 
falló la comunicación o la cadena de transmisión 
de la información. Este es un elemento crítico en el 
proceso de mapeo, al que se debe dar seguimiento 
con exhaustividad en caso de repetir el proceso.

 • No fue posible realizar sesiones de formación sobre 
la Agenda 2030 y los ODS con anterioridad al envío 
del cuestionario; éstas habrían sido necesarias, para 
relacionar correctamente algunas de las actividades 
que se reportaron con las metas a las que contribu-
yen. Al tratarse de información que, en cierto modo, 

se puede brindar a hacer interpretaciones persona-
les sobre la contribución de las distintas actividades 
a la consecución de los ODS, la variabilidad de las 
respuestas fue elevada. Es fundamental, por tanto, 
organizar sesiones de formación sobre el alcance y 
significado de la Agenda 2030, los ODS y sus metas, 
y sobre el proceso que la universidad está llevando a 
cabo para la integración de la Agenda 2030, así como 
tomar acuerdos de interpretación ante posibles am-
bigüedades, antes de comenzar con el proceso del 
mapeo.

4.3.2 Sobre la herramienta:

 • La herramienta empleada (archivo de Excel), si bien 
cumplió su misión en cuanto a la realización de un 
mapeo inicial, mostró algunas deficiencias, entre 
otras, que debería haber tenido una estructura 
que se adaptara de forma más adecuada a cada 
unidad a la que se requiere información, para 
facilitar la recogida y el análisis de datos y así 
evitar solapamientos y duplicidades. Por otro lado, 
es preciso el uso de herramientas con un formato 
amigable, que facilite el trabajo de la persona que 
rellena el cuestionario de modo que pueda volcar en 
un solo canal de recogida de información toda su 
actividad docente, investigadora, de gestión y/o de 
relación con la sociedad.

Grado

Biblioteca

Carreras Profesionales

Comunicación

Cultura

Dir. Económica y Financiera

Evangelización y Diálogo

Infraestructuras

Orientación

Recursos Humanos

Relaciones Internacionales

Secretaría General

Tecnologías

Vicerrec. Investigación

VOA

Tabla 6.
Contribución a los ODS por Servicio (Universidad Loyola)
Fuente: elaboración propia.

  Sin impacto (0 actividades informadas)
  Impacto limitado ( entre 1 y 5 actividades)
  Impacto moderado (6-10 actividades)
  Impacto significativo (11-15 actividades)
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 • Asimismo, fue extremadamente difícil calibrar el 
impacto y envergadura de cada una de las acciones 
e iniciativas recogidas en el cuestionario, debido a 
que en ocasiones se trataba de acciones puntuales 
y, en otras, de iniciativas más consolidadas. En ese 
sentido, se debe hacer un esfuerzo de sistematiza-
ción y formalización de las actividades llevadas a 
cabo de manera tal que no dependan de la sensibi-
lidad o compromiso individual del o de la docente, 
investigador/a o gestor/a, sino que formen parte de 
la estructura y nos defina como institución.

4.3.3 Sobre los resultados:

 • En el caso de estudio, la Universidad Loyola, parece 
claro que, dada su tradición de trabajo en desarro-
llo heredada de su institución predecesora, ETEA, 
existe un importante núcleo de personal docente e 
investigador que, desde hace tiempo, está vinculado 
de una forma u otra a actividades relacionadas con 
el desarrollo sostenible. De ahí surge, por ejemplo, 
el Programa de Doctorado en Desarrollo Inclusivo 
y Sostenible que, a través de sus seminarios de in-
vestigación y la dirección de tesis doctorales, logra 
impulsar la visión del desarrollo que se tiene en la 
universidad. La Fundación ETEA-Instituto de Desa-
rrollo ha logrado implicar a un importante núme-
ro de investigadores en sus proyectos de desarrollo 
(investigación y transferencia) y cooperación uni-
versitaria. Del mismo modo, es fundamental la la-
bor realizada por la Comisión de Desarrollo tanto en 
cuanto a la definición de la visión de desarrollo de la 
universidad como a su difusión a través de diversas 
actividades (seminarios periódicos sobre temas de 
desarrollo, celebración del Día del Desarrollo, etc.).

 • Como se deriva del punto anterior, el mapeo fue una 
excelente herramienta para identificar liderazgos y 
agentes de cambio en la consecución de ODS, que 
pueden convertirse en tractores y catalizadores 
necesarios para que los ODS permeen en todas las 
capas de la comunidad universitaria. Es crucial 
detectar e identificar esos liderazgos.

 • La naturaleza originaria de la Universidad Loyola, 
con un mayor número de programas de grado y 
postgrado del ámbito de las ciencias sociales y un 
mayor número de investigadores vinculados a estas 
disciplinas de docencia e investigación, provoca que 
la contribución de la universidad a los distintos ODS 
haya sido dispar, con un mayor peso hacia aquellos 
relacionados con las políticas sociales, la economía 
y la empresa. Sin embargo, como institución de 
educación superior con vocación innovadora, en 
la actualidad está siendo posible plantear acciones 
novedosas que están permitiendo integrar la 
totalidad de los ODS en las diferentes actividades de 
la universidad, para toda la comunidad universitaria 
y desde todas sus misiones: docencia, investigación, 
gestión y relación con la sociedad.

En la Universidad Loyola, dada su 
tradición de trabajo en desarrollo, existe 
un importante núcleo de personal que 
está vinculado a actividades relacionadas 
con el desarrollo sostenible
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Una vez realizado el mapeo de actividades y extraídas las conclusiones 
pertinentes, el siguiente paso para el diagnóstico de la Universidad Loyola 
ha sido la realización de entrevistas cualitativas al personal docente y de 
investigación (PDI), por un lado, y al personal técnico, de gestión y de 
administración y servicios (PTGAS), por otro. 

5

El objetivo de este análisis es detectar los factores que favorecen y que 
limitan la implementación de la Agenda 2030 en el estudio de caso de la 
Universidad Loyola y proponer sugerencias de mejora. 

5.1  Metodología aplicada en las entrevistas al personal

Para conocer los factores que potencialmente favorecen y limitan la im-
plementación de la Agenda 2030 en el estudio de caso de la Universi-
dad Loyola y proponer recomendaciones al respecto, se optó por realizar 
entrevistas cualitativas a personal de la Universidad Loyola con alguna 
experiencia en la implementación de los ODS, con objeto de profundizar 
en cuatro aspectos:

a las motivaciones a la hora de implementarlos,
b las fortalezas que percibían en la institución,
c las debilidades encontradas, y
d sus propuestas de mejora.

5  Percepción del personal sobre la integración 
de la Agenda 2030 en la Universidad Loyola
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En concreto, se realizaron 38 entrevistas semiestruc-
turadas: 27 a PDI y 11 a PTGAS.

En el caso del PDI, la selección de la muestra se rea-
lizó de forma intencionada a partir de personas que, 
en el mapeo inicial de la Universidad Loyola, habían 
dejado constancia de su participación en actividades 
vinculadas con los ODS en sus tareas de docencia o 
investigación. Del total de la población susceptible de 
ser entrevistada, el proceso de selección se guio por 
tres criterios: (1) años de experiencia laboral en la 
institución, incluyendo a personal contratado antes y 
después de 2013, que es cuando la institución pasó de 
ser ETEA a Universidad Loyola; (2) diversidad de de-
partamentos de adscripción; y (3) paridad de género.

En el caso del PTGAS, se seleccionó inicialmente a 
todas aquellas personas que tenían presencia en el 
Grupo de Trabajo de la Agenda 2030 de la Universidad 
como responsables de los distintos servicios (16 per-
sonas). De ellas, 11 aceptaron ser entrevistadas. 

Todas las entrevistas se realizaron en formato virtual 
entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 y fueron gra-
badas con el consentimiento expreso de los partici-
pantes4. A continuación se muestran los resultados de 
estas entrevistas.

4  Al ser la Universidad Loyola una institución de dimensiones 
reducidas y con el fin de mantener el anonimato de los 
participantes, se ha preferido omitir los perfiles del personal 
entrevistado en el análisis de los resultados. No obstante, 
estos perfiles y el guion de las entrevistas se pueden solicitar a: 
ahernand@uloyola.es y gmcousinou@us.es

5.2  Resultados de las entrevistas cualitativas al 
personal docente e investigador

Los resultados obtenidos a partir de los discursos 
del PDI entrevistado se organizan en torno a cuatro 
bloques temáticos. En primer lugar, se exploran las 
motivaciones de las personas entrevistadas acerca de 
la implementación de los ODS en su propia actividad 
docente y/o investigadora, una cuestión que se ana-
liza en relación con el conocimiento autopercibido 
que tienen de la Agenda 2030. En segundo lugar, se 
exploran las opiniones de los entrevistados sobre los 
impulsos que han recibido por parte de la Universidad 
Loyola para implementar los ODS en su actividad pro-
fesional, una cuestión que permitirá apuntar a posi-
bles fortalezas necesarias para la implementación de 
la Agenda 2030 en el espacio universitario andaluz. En 
tercer lugar, y en esta misma línea, se exploran los 
frenos provenientes de la institución analizada para 
detectar qué debilidades conviene paliar en el futuro. 
Por último, se analizan las ideas de mejora del perso-
nal entrevistado para facilitar la implementación de 
los ODS en el espacio universitario andaluz.

5.2.1 Motivaciones

La motivación puede ser definida como la “fuerza psi-
cológica que impulsa la conducta en los seres huma-
nos y les da dirección y propósito” (VanderBos, 2007; 
en Svicher et al., 2022). Según la Teoría de la autode-
terminación (Self-Determination Theory), la motivación 
puede ser intrínseca o extrínseca. La primera de ellas 
es el impulso que lleva al sujeto a realizar una acción 
por el valor que dicha acción tiene en sí misma, mien-
tras que la motivación extrínseca vendría impulsada 
por causas externas, es decir, por un objetivo externo 
al individuo. De acuerdo con esta teoría, el interés, de-
finido como la “necesidad o deseo de prestar atención 
selectiva a determinada actividad, objetivo o campo 
de estudio que es importante para la persona” (Van-
derBos, 2007), contribuye a la motivación intrínseca, 
al dirigir la atención y al conducir al sujeto a explorar 
en la línea de lo que es importante para él (Svicher 
et al., 2022). 

Pero, si, como se ha visto, existe relación entre inte-
rés y motivación, ¿qué elementos podrían contribuir 
a modular dicho interés? Una de las respuestas a esta 
pregunta vendría de la mano del concepto de autoefi-
cacia. Según el interest model (Lent et al., 1994), el inte-
rés por una determinada actividad se genera cuando 
las personas se sienten eficaces y esperan resultados 

La selección de la muestra se realizó 
entre personas que habían dejado 
constancia de su participación en 
actividades vinculadas con los ODS

mailto:ahernand%40uloyola.es?subject=
mailto:gmcousinou%40us.es?subject=
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positivos (Svicher et al., 2022), llevándoles esto a la 
acción. A su vez, la práctica de esa determinada ac-
tividad, si da resultados positivos, podría aumentar 
el sentimiento de autoeficacia en el desarrollo de la 
actividad, lo que afectaría positivamente a dicho inte-
rés. Por tanto, autoeficacia, interés y motivación son 
conceptos que la literatura académica ha relacionado 
a la hora de explicar la conducta humana. 

En el caso de estudio que nos ocupa, es posible es-
tablecer una doble categoría en relación con las 
motivaciones del personal docente e investigador 
entrevistado. Por un lado, se encuentran aquellos 
profesionales que tienen una relación estrecha con 
los ODS desde los orígenes de la Agenda 2030, dado su 
expertise de largo recorrido en el ámbito de la coope-
ración internacional.

Yo estudio temas de desarrollo desde siempre. 
He estado siempre muy pendiente, desde 1990, 
de los consensos globales de desarrollo, de los 
acuerdos de la ONU, estuve muy pendiente del 
diseño de los ODM y de su ejecución y estuve 
muy pendiente de los ODS desde que empeza-
ron a discutirlos (Entrevistado 1). 

En esta línea, este perfil de entrevistado expresa un 
elevado interés por la Agenda y por su implementa-
ción, así como un conocimiento autopercibido igual o 

superior a 7, en una escala de 0 (ningún conocimiento) 
a 10 (máximo conocimiento). En definitiva, se trata de 
personal docente e investigador con una elevada mo-
tivación intrínseca y con una convicción genuina en la 
implementación de los ODS en su actividad profesio-
nal. Expresan su motivación en términos de “compro-
miso personal” (Entrevistados 2 y 4), de “obligación”, 
dado su compromiso con los ODS (Entrevistado 1), o 
de “convencimiento” (Entrevistado 3). Como explica 
este último entrevistado: 

Yo soy un convencido de la relevancia de la 
Agenda por lo que supone en la construcción 
política de un consenso global centrado en una 
visión holística del desarrollo. Yo me lo creo de 
verdad. Pero, además, yo quiero pensar que lo 
hago sobre todo pensando en nuestros estu-
diantes. […] Cuando ellos salten al mercado 
laboral de las RRII, es que necesitan de verdad 
manejarse con soltura con esa Agenda […].

Por otro lado, se encuentran aquellos profesionales 
cuya relación con los ODS es de menor recorrido que 
en el caso anterior, habiendo conocido de su existen-
cia bien a través de la propia Universidad, o bien por-
que algún compañero les ha invitado a participar en 
algún proyecto o actividad de docencia o investigación 
relacionado con los ODS. Se trata de un perfil de en-
trevistado que expresa interés por la implementación 

Figura 4 
Perfiles de motivacionales (PDI)
Fuente: Elaboración propia

2. Perfil convencido

3. Perfil pragmático

1. Perfil institucional 

Alineación con los valores que propugnan los ODS, 
una vez conocidos.

Participa en proyectos/actividades por pragmatismo (ej. le 
invitan a participar en proyectos vinculados a ODS).

Interés personal vinculado a los valores de la Institución 
(Jesuita): path dependence.

Interés genuino de largo recorrido por 
la Agenda Internacional de Desarrollo

Nivel de conocimiento autopercibido 
sobre ODS elevado (≥7).

Motivación extrínseca:
Perfil no experto/a

Motivación intrínseca:
Perfil experto/a
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de la Agenda 2030 en el espacio universitario, de ahí 
que se encuentren implicados en proyectos relaciona-
dos con ello. No obstante, su motivación no responde 
tanto a un conocimiento e interés de largo recorri-
do por los temas de cooperación y gobernanza global 
(como sí ocurría en el grupo anterior), sino a una toma 
de conciencia más reciente y motivada por factores 
externos sobre el hecho de que, independientemen-
te del área de conocimiento en el que se encuentren, 
los principios sobre los que se sostienen los ODS es-
tán en sintonía con sus propios principios. Por tanto, 
se trata de una motivación derivada inicialmente de 
causas externas, pero que también los lleva a tomar 
parte en actividades de docencia e investigación vin-
culadas a los ODS. Además, expresan un conocimien-
to autopercibido variable, aunque menor, en casi to-
dos los casos, que los entrevistados pertenecientes al 
grupo anterior. 

Dentro de este grupo, que es el mayoritario, se en-
cuentran tres subgrupos. Por un lado, el de aquellos 
que vinculan su motivación personal por los ODS al 
interés tradicional de la institución en la que traba-
jan por la justicia social, llegando a plantearlo inclu-
so como un path dependence o inercia de decisiones 
e intereses institucionales históricos. Según la En-
trevistada 5: “Ni me lo planteo. Siendo una Univer-
sidad jesuita tenemos que transmitirles esos valores 
a nuestros alumnos”. O como expresa la Entrevistada 
6, cuando se le pregunta por su motivación para im-
plementar los ODS: “lo hago porque es una forma de 
cumplir con nuestra misión: la justicia social, la po-
breza, cosas que están en nuestros estatutos”.

Por otro lado, en el segundo subgrupo se encuentran 
aquellos que, una vez que han entrado en contacto con 
los ODS a través de la propia Universidad o a través 
de algún colega de profesión, dicen que su motivación 
radica en que los ODS “implican una serie de princi-
pios con los que están de acuerdo” (Entrevistada 7) y, 
por tanto, se genera una convicción en torno al po-
der transformador de la Agenda 2030 en la sociedad 
(Entrevistado 8). 

Por último, estarían aquellos docentes e investigado-
res que, una vez que han entrado en contacto con la 
Agenda 2030 a través de la Universidad o de terceros 
(por ejemplo, a través de los medios de comunicación), 
se involucran en acciones concretas relacionadas con 
los ODS, pero desde un punto de vista pragmático y 
que, a la postre, vinculan con algún tema de la Agen-
da 2030. Se trata de un perfil que presenta un menor 
interés genuino y un menor conocimiento sobre la 
materia, pero que, motivados externamente (por un 
docente con el que comparten asignatura, por algún 
investigador de su grupo de investigación…) acaban 
implementando acciones concretas relacionadas con 
los ODS. En palabras del Entrevistado 9:

En una de mis asignaturas implanté “cotidiáfo-
nos”, que son instrumentos hechos con mate-
riales cotidianos reciclados. Al principio no me 
gustaba la idea, pero luego me convenció. Al 
final es una manera de dar recursos a colegios 
que no los tienen. Lo relacioné con el ODS 12, 
además de con el reciclaje, con la ecología. 

“Lo hago porque es una forma de 
cumplir con nuestra misión: la justicia 
social, la pobreza…”
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5.2.2  Fortalezas percibids en  
la implementación de los ODS

En este apartado se exploran las opiniones de los en-
trevistados sobre los impulsos que han recibido de la 
Universidad Loyola para implementar los ODS en su 
actividad profesional, lo que permitirá apuntar a al-
gunas de las fortalezas necesarias para su implemen-
tación en el espacio universitario andaluz.

Todo el personal docente e investigador entrevistado 
ha señalado fortalezas relacionadas con instituciones 
o servicios específicos de la Universidad Loyola. En-
tre las fortalezas destacadas están otras no necesa-
riamente específicas de esta universidad que podrían 
aplicarse a todo el espacio universitario andaluz. Se-
guidamente se comentan las fortalezas necesarias 
para implementar los ODS extraídas de las entrevistas. 

En mayor o menor medida, todo el personal docente e 
investigador entrevistado ha señalado como fortale-
za la naturaleza jesuita de la Universidad Loyola y su 
vinculación histórica con los temas relacionados con 
el desarrollo y la cooperación internacional aborda-
dos desde la constitución de la Escuela Técnica Em-
presarial Agrícola (ETEA), institución de la que surgió 
la Universidad. Como explica el Entrevistado 1, en re-
lación con la importancia que siempre se ha dado a los 
temas de desarrollo en la Universidad Loyola y en su 
institución primigenia: 

No somos una universidad que adopte los ODS 
porque están de moda […], somos una universi-
dad que siempre, desde 1990, empezamos a dar 
en clase los IDH. Ese entorno es muy favorable. 
A mí me parece muy bien que la Universidad 
haya adoptado ese compromiso. […] Otra cosa 
es que tengamos instrucciones precisas sobre 
cómo aplicar eso en la docencia o en la investi-
gación, eso ya depende de la iniciativa propia de 
los profesores.

Otra de las cuestiones citadas por los entrevistados es 
la propia existencia de la Fundación ETEA-Instituto 
de Desarrollo, que “es una fortaleza clarísima” (Entre-
vistada 7), dada su experiencia acumulada en temas de 
desarrollo y el apoyo constante a proyectos de investi-
gación vinculados a éste y, por ende, a la Agenda 2030. 

Otro de los servicios que alguno de los entrevistados 
ha citado como fortaleza es Loyola Initiatives, que for-
ma parte del Servicio de Carreras Profesionales y que, 
en palabras de la Entrevistada 5, “me motiva mucho 
para seguir trabajando con temas sociales”, dado que 
“están convencidos de que hay que trabajar la parte 
social del emprendimiento y de que, siendo Loyola 
parte de la Compañía de Jesús, hay que trabajar el em-
prendimiento social”.

Figura 5 
Fortalezas relacionadas con la Universidad Loyola (PDI)
Fuente: Elaboración propia
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Por el lado de la docencia, algunos de los entrevista-
dos aluden expresamente a la Unidad de Formación 
e Innovación Docente de la Universidad Loyola como 
servicio que impulsa y facilita la implementación de 
los ODS, dado su interés en financiar proyectos de in-
novación docente vinculados a esta temática. 

Si bien las instituciones y servicios citados son espe-
cíficos de la Universidad Loyola, algunos de ellos tie-
nen un claro correlato en las universidades públicas 
andaluzas. Tal sería el caso, por ejemplo, de las Ofi-
cinas de Cooperación Internacional, que se encargan 
de gestionar cursos, financiar proyectos y facilitar la 
concurrencia a convocatorias públicas sobre cues-
tiones vinculadas con el desarrollo, siendo la Agenda 
2030 un tema clave en este sentido. O también sería el 
caso de los Decanatos de Innovación Docente, siempre 
que estos impulsen la financiación de proyectos de in-
novación vinculados a los ODS. 

En realidad, según el discurso de las personas entre-
vistadas, la clave parece estar en que el personal de 
la universidad sienta respaldo institucional en mate-
ria de ODS, es decir, que perciba un apoyo explícito 
de la Universidad en investigación y en docencia, para 
emprender proyectos relacionados con la implemen-
tación y transversalización de los ODS en su labor 
diaria. Con ello se logra una mayor “sensibilización y 
concienciación del equipo docente y no docente en re-
lación con los ODS” (Entrevistada 6), que es quien a la 
postre plantea iniciativas individuales en esta mate-

ria. En palabras de la Entrevistada 10: “creo que esto al 
final son iniciativas que vienen de personas, personas 
que tienen los conocimientos, personas que tienen 
los contactos y las ganas de proponer un proyecto, de 
trabajar en estos temas”. De ahí la importancia de ese 
respaldo institucional.

5.2.3  Debilidades encontradas en la 
implementación de los ODS

En este apartado se exploran los frenos encontrados 
por parte de los entrevistados a la hora de poner en 
marcha actividades de docencia o investigación rela-
cionadas con los ODS. Con ello se pretende detectar 
los factores que, en su opinión, debilitan el proceso de 
implementación de los ODS en el espacio universitario 
como paso previo a la propuesta de ideas de mejora al 
respecto, tal como se detalla en el siguiente apartado.

En primer lugar, cabe citar que existe heterogenei-
dad en las respuestas de los entrevistados en relación 
con las debilidades encontradas. Entre las opiniones 
vertidas, se encuentran aquellas que aluden directa-
mente a la dificultad práctica de implementar algo 
tan general y amplio como los ODS, porque se corre el 
peligro de no tratarlo con la profundidad que merece. 
Como explica la Entrevistada 10: “Dificultades no he 
visto. Lo que he visto es que son temas tan amplios 
que al final es muy fácil generalizar y quedarte en eso”.

Figura 6.
Debilidades relacionadas con la Universidad Loyola (PDI)
Fuente: elaboración propia.
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Ahondando en estas dificultades prácticas para su 
implementación, el Entrevistado 1 considera una de-
bilidad el hecho de que la universidad apueste por im-
plementar los 17 ODS, pues esto impide su verdadera 
puesta en práctica de forma rigurosa y comprometi-
da. En sus propias palabras: 

Yo creo que la Universidad no puede ir a por los 
17 ODS. A mí me genera cierto rechazo la idea de 
que esta Universidad los atiende todos. Aten-
derlos todos es no atender ninguno. Dejar que 
todo el mundo ponga “ticks” en cosas relacio-
nadas con los 17 no me parece la perspectiva de 
una Universidad que tiene un compromiso real.

También se cita como debilidad que a veces se entien-
da que los ODS y todo lo relacionado con la Agenda 
2030 están circunscritos al ámbito de los Estudios de 
Desarrollo. Aunque tradicionalmente ha sido esta área 
la encargada de la agenda internacional, esto puede 
suponer alguna limitación para que haya un acerca-
miento a los ODS por parte de otras áreas de estudio. 

Por otra parte, otro grupo de debilidades detectadas 
tiene que ver con las dificultades prácticas encontra-
das en el propio proceso de implementación de los 
ODS en la Universidad Loyola, que bien pueden ser 
extrapolados a otras universidades andaluzas. 

En primer lugar, en algunos casos se expresa por par-
te del personal docente e investigador falta de for-
mación sobre los ODS y especialmente sobre cómo 
implementarlos en el día a día. En palabras de la En-
trevistada 7: Yo he echado en falta más conocimien-
to, más formación sobre cómo aplicarlos en iniciati-
vas innovadoras”. O, como expresa la Entrevistada 11: 
“quizá podríamos recibir más información de la apli-
cación de los ODS y de la medición [del impacto de tal 
implementación]. Yo no he medido lo que he hecho y 
no sé cómo se podría hacer.”

En segundo lugar, algunos entrevistados apuntan 
como debilidad la escasa comunicación interna sobre 
qué acciones están implementando otros colegas de 
la propia universidad en relación con los ODS, lo que 
dificulta la creación de sinergias y puede llegar a ge-
nerar solapamientos. En palabras del Entrevistado 3: 

Tal vez, la única dificultad son las debilidades de 
comunicación […], que creo que eso pasa en to-
das las instituciones. La comunicación interna es 
casi siempre de lo que más dificultad tiene. En-
tonces, a veces, las dificultades o frenos tienen 
que ver con el hecho de no saber o no conocer 
lo que se hace, y a veces, se corre el riesgo de 
generar solapamientos y de no generar sinergias. 

En tercer lugar, se cita como debilidad la falta de 
financiación. Para implementar los ODS, “hay que 
financiar las propuestas, hay que hacer convocato-
rias específicas que financien este tipo de objetivos” 
(Entrevistado 12).

En cuarto lugar, otra de las debilidades que se señalan 
relacionadas con el proceso de implementación de los 
ODS tiene que ver con la falta de “un sistema de me-
dición de indicadores” que permita conocer el estado 
en el que se encuentra dicho proceso de implemen-
tación y que “nos permita ser críticos con nosotros 
mismos”. También falta “un sistema de reporting, es 
decir, falta formalización” (Entrevistada 6). 

En quinto lugar, se citan dos cuestiones que afectan al 
proceso de implementación en la medida en que son 
fenómenos que se dan en la universidad hoy en día y 
que no están en sintonía con el espíritu de los ODS. 
Se trata, por un lado, de la “falta de transparencia en 
la universidad: somos muy opacos” (Entrevistada 6); 
y por otro, de la existencia de una brecha de géne-
ro muy evidente en los ámbitos de decisión. En pa-
labras del Entrevistado 3: “No hay ni mala intención 
ni predisposición, es solo que ni siquiera se piensa 
en eso. Pero, yo creo que hay una brecha de género 
muy evidente en los ámbitos de decisión que no ven-
dría mal romper”. 

Por último, se cita también como debilidad la falta 
de interconexión entre las universidades andaluzas, 
que dificulta el emprender acciones comunes en re-
lación con los ODS. Como explica el Entrevistado 12:

Creo que falta mucha interconexión entre las 
universidades andaluzas. […] Y creo que es un 
potencial que sea una comunidad autónoma 
grande con muchas universidades, con áreas en 
las que hay mucha potencia y podría favorecer-
se la interrelación intercultural en un sistema 
grande, con muchos investigadores y muchas 
instituciones.

“He echado en falta más conocimiento, 
más formación sobre cómo aplicarlos en 
iniciativas innovadoras”
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5.2.4  Ideas de mejora para facilitar la 
implementación de los ODS en el espacio 
universitario andaluz

En este apartado se señalan las ideas de mejora apor-
tadas por el personal entrevistado, con vistas a fa-
cilitar la implementación de los ODS en el espacio 
universitario andaluz. La información se estructura 
en dos apartados, en función de si se refieren al nivel 
interno o externo a la universidad. 

a. Nivel interno
Las propuestas relacionadas con el nivel interno se 
centran en seis aspectos: la comunicación, la coordi-
nación, la sensibilización, la formación, la financia-
ción, la selección de ODS y su evaluación. 

En primer lugar, la mayoría de los entrevistados 
apunta a cuestiones relacionadas con la comunica-
ción — que fue señalada como debilidad en el aparta-
do anterior—, para mejorar la implementación de los 
ODS en la Universidad. Como explica el Entrevistado 3:

Estoy muy convencido de la importancia de 
la comunicación, en todos los sentidos, hacia 
dentro, hacia fuera, institucional, informal… […] 
Porque en esa comunicación también se apren-
de y hacia adentro también se generan cambios 
de dinámica. Si tuviera que elegir uno, creo que 
habría que hacer una inversión potente y radical 
en comunicación. Y que sea una apuesta clara 
por los ODS. Creo que sería el cambio más inme-
diato que yo abordaría.

En este sentido, algunos entrevistados consideran 
la necesidad de publicitar qué está haciendo el per-
sonal docente e investigador y la propia institución 
universitaria en materia de ODS. En relación con esto, 
se propone como medida establecer “un mecanismo 
de intercambio de experiencias docentes para cono-
cer iniciativas que han funcionado” por parte de otros 
profesores (Entrevistada 7). En esta misma línea, el 
Entrevistado 9 apuesta por “tener un banco de ideas 
disponible para compartir conocimiento a la hora de 
aplicar los ODS en clase”. Asimismo, y poniendo el 
foco en la necesidad de comunicar qué está haciendo 
la universidad en materia de ODS, se propone incluir 
en las memorias anuales de los Departamentos todo 
lo que se hace en la institución en relación con este 
tema, con objeto de visibilizar todo el trabajo que se 
hace y generar mayor interés (Entrevistadas 5 y 6). 

En segundo lugar y en relación con esto, se propone 
incrementar la coordinación entre el personal docen-

Figura 7.
Ideas de mejora a nivel interno (PDI)
Fuente: elaboración propia.

Comunicación 
entre PDI

Coordinación 
entre PDI

Sensibilización 
del alumnado

Formación para 
personal Financiación Selección de

 ODS Evaluación

Intercambio 
de experiencias 

docentes, banco de 
ideas, incluir apartado 
sobre los ODS en las 

memorias anuales

Inclusión ODS
 en guias y proyectos 

docentes, realizar 
proyectos y actividades 

transversales

Realización de 
actividades 

relacionadas con los 
ODS, reforzar estas 

temáticas en los TFGs

Actividades 
formativas para 

inclusión de los ODS, 
evaluación 

y control de la 
implementación

Potenciar 
proyectos de 

investigación sobre 
ODS y sistema de 
incentivos por su 
implementación

Selección 
de algunos ODS

 y creación de 
un proyecto de 

contribución para 
cada uno de los 

escogidos

Creación de un sistema 
de indicadores y de 

informe



345   Percepción del personal sobre la integración 
de la Agenda 2030 en la Universidad Loyola

te para poner en común qué se está diciendo sobre los 
ODS y de qué manera en todas las asignaturas que se 
imparten desde cada una de las áreas. En esta línea, 
se proponen dos cuestiones. Por un lado, incluir los 
ODS en las guías y proyectos docentes, para facilitar 
que tales contenidos se impartan de manera efecti-
va (Entrevistado 13). Por otro lado, realizar de forma 
coordinada proyectos y actividades transversales re-
lacionadas con los ODS, “que no tienen por qué ser ne-
cesariamente proyectos de innovación enmarcados en 
asignaturas, sino más bien actuaciones que se hagan 
con el alumnado del grado, desvinculadas de las asig-
naturas, que sean como un extra” (Entrevistada 14). 

En tercer lugar, los entrevistados también ponen el 
foco de atención en la necesidad de sensibilizar en 
mayor medida al alumnado. Según se extrae de los 
discursos de varios entrevistados, es necesario po-
ner el foco en la realización de actividades prácticas, 
tanto dentro como fuera del aula, relacionadas con 
los ODS, de manera que la docencia no se quede ex-
clusivamente en el plano teórico. En este sentido, se 
apuesta por realizar “acciones en las que participen 
también los alumnos” (Entrevistado 4).  Asimismo, 
también se propone “reforzar las temáticas de los ODS 
en los Trabajos de Fin de Grado” que han de realizar 
los estudiantes, pues es una forma de sensibilizarlos 
en esta cuestión (Entrevistada 15). 

En cuarto lugar, la necesidad de formación aparece 
de forma transversal en los discursos de los entrevis-
tados, pues se detectan carencias en este sentido. En 
particular, se considera importante incrementar la 
formación específica en materia de ODS para todo el 
personal de la universidad, pero no solo de forma teó-
rica, sino de forma práctica, incluyendo qué acciones 
permitirían su integración real en la docencia y en la 
investigación. Como explican algunas entrevistadas, 
la importancia que en el nivel institucional se le da a 
la promoción de los ODS no se corresponde con la for-
mación específica que el personal recibe para ponerlo 

en práctica en su día a día, de ahí la necesidad de lle-
var a cabo acciones formativas específicas tanto para 
su implementación, como para la evaluación y control 
de dicha implementación (Entrevistada 14). 

En quinto lugar, la necesidad de financiación también 
aparece en los discursos de los entrevistados. En con-
creto, se percibe la necesidad de potenciar proyectos 
de investigación en materia de ODS, “apoyando con 
recursos las investigaciones en estos ámbitos, bien 
con fondos o con personas” (Entrevistado 8). En re-
lación con esto, también se propone crear un incen-
tivo para premiar los esfuerzos realizados en cuanto 
a la implementación de los ODS en la docencia y en 
la investigación. Los incentivos no necesariamente 
tienen que ser económicos, sino que servirían el re-
conocimiento institucional de los esfuerzos realiza-
dos. Si bien en la universidad pública resultaría muy 
complicado establecer un sistema de incentivos eco-
nómicos relacionados con la implementación de los 
ODS por parte del personal docente e investigador, 
sí que podría incentivarse tal labor mediante su re-
conocimiento explícito en los criterios exigidos para 
conseguir sexenios de investigación o acreditaciones 
por parte de la ANECA u organismo equivalente en el 
nivel autonómico. 

En sexto lugar, se proponen ideas relacionadas con el 
propio proceso de implementación de los ODS en la 
universidad. Por un lado, algunos entrevistados con-
sideran que es necesario que cada universidad apues-
te por unos cuantos ODS y se centre en ellos para 
poder implementarlos de verdad, puesto que resulta 
inviable tratar de abarcar los 17 ODS. Como explica el 
Entrevistado 1: 

La Universidad tiene que escoger Objetivos. Yo 
hablo de muchos ODS en clase (género, salud), 
pero no trabajo estos ODS. Yo trabajo el 1 y el 
10. Yo creo que la Universidad no tiene que 
decir que está con todos; la Universidad tendría 
que escoger tres o cuatro ODS […] y diseñar un 
plan de trabajo para que en toda la docencia se 
trabaje sobre ello. 

Es necesario poner el foco en la 
realización de actividades prácticas, tanto 
dentro como fuera del aula, relacionadas 
con los ODS
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Además, como continúa explicando este Entrevista-
do, cada Universidad debería tener su propio proyec-
to de contribución a los ODS, “un proyecto específico, 
con acciones concretas”. Por tanto, la idea sería tener 
un enfoque más intensivo que extensivo, es decir, no 
abarcar todos los ODS, sino que cada institución esco-
giera aquellos en los que puede centrarse y abordarlos 
en profundidad.

Por otro lado, la Entrevistada 6 alerta sobre la nece-
sidad de establecer “un sistema de indicadores y un 
sistema de reporting” que permitan medir el estado en 
el que se encuentra la implementación de los ODS en 
la Universidad, y, por tanto, controlar el proceso. Para 
ello también haría falta personal de apoyo y, conse-
cuentemente, recursos. 

b. Nivel externo
Entre las propuestas sobre el nivel externo de la uni-
versidad están las relacionadas con la implementa-
ción de los ODS en el espacio universitario andaluz. 
En concreto, algunos entrevistados apuntan a la ne-
cesidad de “coordinar las diferentes iniciativas de im-
plementación que se están llevando a cabo por parte 
de las distintas universidades” (Entrevistada 7). 

En esta línea se circunscriben también aquellas ideas 
de mejora centradas en la creación de redes entre 
universidades públicas y privadas y también en la 
creación de grupos de trabajo e investigación interu-
niversitarios. En palabras de la Entrevistada 6: “yo 
creo que ya todas las universidades andaluzas están 
sensibilizadas sobre los ODS, solo es cuestión de crear 
más sinergias, de crear redes”. O en palabras del En-
trevistado 16, “una idea es crear una mesa de trabajo, 
una mesa sectorial que funcionaría como un think 
tank para los ODS entre todas las universidades, […] 
que esté siempre lanzando ideas y recibiendo ideas”.

Pero para poder crear estas redes, es necesario que 
el personal interesado en participar y no sepa cómo 
hacerlo tenga la posibilidad de acudir a espacios 
donde entrar en contacto con personas y proyectos 
vinculados a los ODS. De ahí la importancia de “or-
ganizar foros o encuentros donde se pudieran buscar 
estas sinergias y encontrar las formas de colaborar” 
(Entrevistado 8).

Figura 8.
Ideas de mejora a nivel externo (PDI)
Fuente: elaboración propia.
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5.3  Resultados de las entrevistas cualitativas 
al personal técnico, de gestión y de 
administración y servicios

Al igual que en el caso del PDI, los resultados obteni-
dos a partir de los discursos del PTGAS entrevistado 
se organizan en torno a cuatro bloques temáticos. En 
primer lugar, se explora la motivación que subyace 
a la implementación de los ODS en su propia activi-
dad dentro del servicio correspondiente. En segundo 
lugar, se exploran las opiniones de los entrevistados 
sobre los impulsos que han recibido por parte de la 
Universidad Loyola para implementar los ODS en su 
actividad profesional. En tercer lugar, y en esta mis-
ma línea, se exploran los frenos provenientes de la 
institución analizada para detectar qué debilidades 
conviene paliar en el futuro. Por último, se analizan 
las ideas de mejora del personal entrevistado para 
facilitar la implementación de los ODS en el espacio 
universitario andaluz.

5.3.1 Motivación

En relación con la motivación y, a diferencia de lo 
observado en el caso del PDI, la totalidad del PTGAS 
entrevistado muestra una motivación extrínseca en 
relación con la implementación de los ODS. En todos 
los casos, su motivación no responde tanto a un cono-
cimiento e interés de largo recorrido por los temas de 
cooperación y gobernanza global (como sí ocurría en 
el caso del perfil experto detectado en un grupo mino-
ritario del PDI) como a una motivación derivada de las 
propias tareas que han desempeñado o desempeñan 

en la actualidad en el marco de la Universidad y del 
servicio concreto en el que trabajan. Se trata, por tan-
to, de una motivación derivada inicialmente de causas 
externas, pero que también los lleva a interesarse en 
mayor o menor medida por los ODS. Además, expre-
san un conocimiento autopercibido variable y, en to-
dos los casos, inferior a 7. En este sentido, varios de 
los entrevistados reportan haber entrado en contacto 
directo con los ODS (incluso por vez primera en algu-
nos casos) cuando se les requirió desde la institución 
que cumplimentaran la información relativa a qué 
ODS se trabajan en mayor medida desde cada servicio; 
y ello con el objetivo de realizar el mapeo de la univer-
sidad con relación al estado de la implementación de 
los ODS. Por tanto, a la luz de esta información, parece 
que la propia investigación sobre cuál es la situación 
de partida de una universidad, podría contribuir a la 
reflexión sobre los ODS por parte del personal y ge-
nerar en ellos cierto interés por seguir informándose 
e incluso, como se verá más adelante, por alinear su 
labor diaria con tales objetivos. 

Dentro del PTGAS entrevistado es posible distinguir 
dos grandes subgrupos. Por un lado, estarían aquellas 
personas que vinculan su motivación personal por los 
ODS al alineamiento que dicen que existe entre estos 
y los valores sustentados por la Compañía de Jesús y, 
por tanto, por la institución en la que trabajan. Den-
tro de este subgrupo, que apela a una motivación de 
carácter institucional, existirían dos perfiles distin-
tos. Por un lado, el de aquellas personas que, por el 
servicio en el que trabajan o por su propia trayecto-
ria, son más conocedoras de la misión apostólica de 

Figura 9.
Perfiles motivacionales (PTGAS)
Fuente: elaboración propia.
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la compañía de Jesús y, por tanto, son capaces de ra-
zonar su motivación por los ODS en esos términos. 
Se trataría de un perfil institucional razonado. Así se 
expresa la Entrevistada 17 cuando se le pregunta por 
su motivación: 

Uno, a nivel personal creo que todos tenemos 
que contribuir y, dos, también porque a nivel 
institucional creo que es un poco el sentir de 
todos. Al final, nos basamos en valores jesuitas 
de acercamiento a los pobres, convivencia en 
un entorno ecológico y de proteger los recursos 
que tenemos a nuestro alrededor. Y creo que los 
valores incitan a que vayamos por esa línea.

O como expresa el Entrevistado 18: 

Una de las cosas que nos [motiva] es el hecho de 
que, en la Asociación Internacional de Univer-
sidades Jesuitas, que al final es la asociación a 
la que pertenecemos por ser una Universidad 
Jesuita, una de sus líneas estratégicas […] es la 
justicia económica y medioambiental.

El segundo subgrupo, el mayoritario, estaría formado 
por aquellos profesionales que siendo conscientes de 
la importancia de los valores jesuitas en la institución 
en la que trabajan, derivan de ahí la motivación del 
servicio en el que se encuentran adscritos para im-
plementar los ODS. Se trata de una visión pragmática 
de dicha inercia institucional, de manera que justifi-
can su motivación individual a partir de lo que ellos 
piensan que es la motivación de la Universidad por 

los ODS. Sería un perfil institucional pragmático. En 
palabras de la Entrevistada 19: “Hay muchos ODS que 
sí están metidos en nuestro ADN, pero por ser Com-
pañía de Jesús simplemente. Creo que eso lo tene-
mos muy marcado.” 

En el segundo subgrupo están quienes, una vez que 
han entrado en contacto con los ODS a través de la 
propia universidad u otra vía, dicen que su motiva-
ción por participar en alguna tarea relacionada con 
los ODS es personal, porque se alinea con sus propios 
valores. Se trata de un perfil convencido del valor de 
la propia Agenda 2030 con independencia del alinea-
miento que pueda existir con los valores que susten-
ta la Compañía de Jesús y, por ende, la Universidad 
Loyola. Como explica la Entrevistada 20: “Es más 
una motivación personal, porque yo personalmente 
coincido con muchísimos de los valores que intenta 
promover la Agenda con sus Objetivos. [Es] casi una 
decisión ética”. 

5.3.2  Fortalezas percibidas en  
la implementación de los ODS

En este apartado se exploran las opiniones de los en-
trevistados en relación con los impulsos que han re-
cibido por parte de la Universidad Loyola para imple-
mentar los ODS en su actividad profesional. 

Casi la totalidad del PTGAS entrevistado ha señalado 
como fortaleza la naturaleza jesuita de la Universidad 
Loyola, si bien, a diferencia del PDI, en este caso, tal 
fortaleza parece sustentarse más en términos del peso 

Figura 10
Fortalezas relacionadas con la Universidad Loyola según el PTGAS
Fuente: elaboración propia.
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5.3.3  Debilidades encontradas en la 
implementación de los ODS

En este apartado se exploran los frenos que los en-
trevistados se han encontrado o piensan que puedan 
existir en relación con la implementación de los ODS 
en su servicio o en la Universidad en general. Con ello 
se pretenden detectar los factores que, en su opinión, 
debilitan el proceso de implementación de los ODS en 
el espacio universitario, como paso previo a la pro-
puesta de ideas de mejora al respecto, tal como se de-
talla en el siguiente apartado.

Las respuestas del PTGAS entrevistado son heterogé-
neas debido a que cada persona pertenece a un ser-
vicio diferente. Además, en muchos de los casos, las 
respuestas ofrecidas son genéricas y no extraídas de 
la praxis, dado que no en todos los servicios contem-
plados en la muestra de entrevistados se han puesto 
en marcha proyectos, actividades o tareas relaciona-
das explícitamente con los ODS. 

Como en el caso del PDI, una de las debilidades de-
tectadas tiene que ver con la falta de una comunica-
ción interna eficaz que permita conocer qué se hace 
en los distintos servicios de la universidad respecto a 
los ODS. Según el Entrevistado 22: “Creo que muchas 
veces la gente no sabe lo que están haciendo unos u 
otros. Si no sabes lo que está pasando, no te inspiras 
y no ves sinergias y posibilidades”. Además, se percibe 
como debilidad la falta de un canal de comunicación 

específico que se le confieren a la Compañía de Jesús 
y a su capacidad de relacionarse en el ámbito educa-
tivo, que en términos de la trayectoria histórica de la 
institución en temas relacionados con el desarrollo y 
la cooperación internacional; algo que sí se hacía más 
explícito en el discurso del PDI entrevistado. Como 
explica el Entrevistado 18: “Somos miembros de una 
red de 180 universidades jesuitas que tienen una mis-
ma visión y que tienen entre sus objetivos alinearse 
con los ODS y, por lo tanto, es fácil entenderse para 
la colaboración”.

Además, otras de las fortalezas que aparecen en los 
discursos de los entrevistados son, por un lado, el he-
cho de que haya “mucha gente que está muy concien-
ciada” (Entrevistada 17) y, por otro, el hecho de que 
sea una universidad privada, pero con iniciativa social 
(Entrevistado 21). 

Según se desprende del discurso de los entrevistados, 
la clave parece estar en que el personal de la universi-
dad sienta respaldo institucional en materia de ODS, 
algo que también se deriva de los discursos del PDI 
anteriormente expuesto.

Figura 11
Debilidades relacionadas con la Universidad Loyola según el PTGAS
Fuente: elaboración propia.
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ascendente; en concreto, la inexistencia de un sistema 
que permita recopilar propuestas o quejas relaciona-
das con los ODS desde cualquier servicio y cualquier 
trabajador “que nos haga mejorar” (Entrevistada 20). 

En segundo lugar, también se detecta como debilidad 
la “falta de conocimiento sobre cómo podemos aplicar 
[los ODS] en el día a día, o en actividades que se reali-
cen” (Entrevistada 17). En este sentido, se valora posi-
tivamente la propia realización del mapeo que se hizo 
en la Universidad, en la medida en que sirvió al PTGAS 
para reflexionar sobre hasta qué punto sus tareas y 
funciones se ajustaban a los ODS; algo que, según ex-
presan, sirvió como toma de conciencia e inspiración. 

En tercer lugar, la mayoría de los entrevistados citan 
como debilidad la falta de recursos, medido en térmi-
nos de tiempo, de personal y de presupuesto (“falta 
tiempo para cosas extra”, Entrevistado 22). Esto guar-
da relación con la “burocratización que está habien-
do en la Universidad de todo”, que puede hacer que el 
personal disponga aún de menos tiempo para tales ta-
reas extra (Entrevistado 21). De ahí que algunos de los 
entrevistados detecten también como debilidad tan-
to la falta de personal, como la falta de presupuesto 
suficiente, por ejemplo, para todo lo relacionado con 
infraestructuras sostenibles. 

En cuarto lugar, algunos de los entrevistados citan 
como freno para el proceso de implementación “la 
falta de una verdadera convicción” y de “motivación”, 
tanto en el personal como también en la propia ins-
titución (Entrevistado 18). En esta línea, se cita que, 
aunque la Universidad Loyola es una institución muy 
jerárquica, no se han dado instrucciones claras sobre 
lo que hay que hacer en relación con los ODS y por ello 
no existen iniciativas coordinadas entre los distintos 
servicios a partir de unas instrucciones claras que 
vengan desde arriba. 

En quinto lugar, al igual que en el caso del PDI, se 
plantea como debilidad la falta de incentivos al per-
sonal en todo lo relacionado con la implementa-
ción de los ODS.

Figura 12
Ideas de mejora a nivel interno (PTGAS)
Fuente: elaboración propia.
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5.3.4  Ideas de mejora para facilitar la  
implementación de los ODS en el espacio 
universitario andaluz

A diferencia del PDI, todas las propuestas realizadas 
por el PTGAS se refieren al nivel interno de la Univer-
sidad, no al externo. En concreto, se citan propues-
tas relacionadas con cinco aspectos: la comunicación 
interna, la formación del personal, la rendición de 
cuentas en materia de implementación de ODS, la 
sensibilización del alumnado y el incremento de re-
cursos económicos y en materia de personal. 

En primer lugar, muchos de los entrevistados apuntan 
a cuestiones relacionadas con la comunicación inter-
na —que fue señalada como debilidad en el aparta-
do anterior—, para mejorar la implementación de los 
ODS en la Universidad. Conocer lo que otros depar-
tamentos y servicios están haciendo en relación con 
esto podría ser un paso clave para tomar conciencia e 
incentivar más propuestas en este sentido por parte 
del personal. Por ello, se propone “hacer quedadas de 
[representantes del] personal de servicios para hablar 
de lo que cada uno está haciendo, ponerse al día, y que, 
después, cada uno lo comunique a su departamento” y 
realizar algún “evento, algo interactivo para que tanto 
el personal como los estudiantes pudiesen inspirarse 
en lo que están haciendo otros” (Entrevistado 22).

En relación con la comunicación interna, algunos en-
trevistados proponen crear canales de participación 
en la universidad para que el personal pueda propo-
ner ideas relacionadas con los ODS. En concreto, se 
plantean dos vías. Por un lado, y para contrarrestar 
la “excesiva verticalidad” existente, se plantea crear 
“algún tipo de órgano de participación de los téc-
nicos donde tengan una voz más activa”. Y ello para 
evitar que solo se puedan trasladar las preocupacio-
nes e ideas del personal a través de sus respectivos 
directores y, de estos, hacia instancias superiores. Por 
otro lado, se propone crear un “buzón de propuestas”, 
“ideas” y “quejas” relacionadas con la implementación 
de los ODS, que permitiera mejorar la comunicación 
interna de abajo arriba (Entrevistada 25).

En segundo lugar, otra de las ideas que se citan tiene 
que ver con la formación del personal. En concre-
to, se propone “que haya una formación global para 
toda la Universidad” en materia de ODS y que, “una 
vez que toda la Universidad ya los conozca y los in-
teriorice, que haya un responsable [de su aplicación 
y seguimiento] en cada uno de los departamentos” 
(Entrevistada 23).

En tercer lugar, y relación con esto, la Entrevistada 
17 propone, además de diseñar una formación ge-
neral y obligatoria sobre los ODS, “que haya un re-
porte de impacto”, es decir, que se haga accounta-
ble al personal. 

En cuarto lugar, otra de las propuestas va encami-
nada a la sensibilización del alumnado a través de 
distintos mecanismos, como, por ejemplo, que un 
porcentaje específico de los “créditos que se impar-
tan en todos los grados estén relacionados con la 
justicia medioambiental o con la sostenibilidad”; o, 
que la Universidad “fortalezca su red y sus relaciones 
con empresas y ONG relacionadas con la sostenibili-
dad”, fomentándose tanto la realización de prácticas 
del alumnado en ellas, como la vinculación de estos 
alumnos a través de la metodología de Aprendizaje y 
Servicio, que implica dedicar ciertos créditos de una 
asignatura en realizar tareas en tales organizaciones 
(Entrevistado 18). 

En quinto lugar, también se cita como idea de mejo-
ra el incremento de los recursos tanto económicos, 
como tecnológicos y de personal.

Crear canales de participación en la 
universidad para que el personal pueda 
proponer ideas relacionadas con los ODS
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Para minimizar los posibles sesgos derivados del estudio de caso 
(Khodyakov, 2011; Leung, 2015; Orrego et al. 2021), el diagnóstico 
sobre el estado de integración de la Agenda 2030 en la Universidad 
Loyola obtenido a partir del mapeo y de las entrevistas fue 
sometido a análisis y debate por parte de un panel de expertos y 
expertas de todas las universidades públicas andaluzas.

6  Panel de expertos y expertas

6

Puesto que el estudio de caso presenta unas características 
muy concretas –universidad privada con vocación de servi-
cio público ya desde sus antecedentes en los años 60, espe-
cialmente centrada en la rama de ciencias sociales, con un 
marcado compromiso con el desarrollo (Camacho, 2024)– y, 
dado que, en última instancia, se buscaba proponer reco-
mendaciones dirigidas al espacio universitario andaluz, se 
realizó un panel de expertos/as para que validaran, rechaza-
ran o complementaran los resultados del diagnóstico reali-
zado (mapeo y entrevistas) a la luz de su propia experiencia 
en el entorno universitario andaluz.
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6.1  Metodología del panel de expertos/as

El panel de expertos/as estuvo formado por 20 perso-
nas pertenecientes a todas las universidades públicas 
andaluzas5 entre los que se encontraban profesionales 
de la investigación y el desarrollo, responsables de ofi-
cinas de cooperación, docentes de diverso rango, ges-
toras, autoridades institucionales y personal técnico.

En línea con otras contribuciones nacidas desde la 
universidad, se buscaba reflexionar críticamente y en 
conjunto, sabiendo que aquí “el objetivo no se [cons-
treñía], como otros estudios de tipo Delphi, a buscar 
un consenso entre los participantes, sino que [com-
prendía] por igual la posibilidad de consenso, de di-
senso o de apertura de nuevas interpretaciones” (Uni-
versidad Complutense & Fundación Santillana, 2015).

La conformación del panel se realizó a partir de un 
muestreo de bola de nieve, donde en primer lugar, 
se rastrearon los servicios, unidades, departamentos 
y personas específicas vinculados a los ODS en cada 
universidad, y, en segundo lugar, se inició el proce-
so de invitación personalizada, solicitando a su vez 
que propusieran el nombre de otros u otras posibles 
participantes. 

Para la colaboración en el panel era necesario fir-
mar un consentimiento informado individual. La se-
sión fue grabada para su posterior análisis, aunque, 
en ningún caso, se difundiría el vídeo ni se utilizaría 
para otros fines que no fuesen los relacionados estric-
tamente con la investigación.

5  Las universidades participantes fueron: Universidad de Almería, 
Universidad de Cádiz, Universidad de Córdoba, Universidad de 
Granada, Universidad de Huelva, Universidad de Jaén, Universidad 
de Málaga, Universidad Pablo de Olavide y Universidad de Sevilla. 
La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) confirmó la 
participación de uno de sus miembros, pero finalmente ésta no se 
efectuó. 

La sesión del panel, de una hora y treinta minu-
tos de duración, se celebró el 1 de diciembre de 2023 
en formato virtual y se organizó en torno a dos 
bloques temáticos:

 • Bloque 1: relacionado con la motivación del perso-
nal a la hora de implementar los ODS. Se pidió a los 
participantes que reflexionaran sobre si los perfiles 
motivacionales extraídos de las entrevistas (tanto 
para el PDI como para el PTGAS) podrían ser aplica-
bles a las universidades públicas andaluzas.

 • Bloque 2: relacionado con las fortalezas y debilida-
des encontradas, así como con las ideas de mejo-
ra propuestas. Se les pidió que reflexionaran sobre 
la aplicabilidad en sus propias instituciones de las 
fortalezas, debilidades e ideas de mejora aparecidas 
en las entrevistas, siendo en todo momento insta-
dos a que aportasen recomendaciones para mejorar 
la implementación de los ODS en el espacio univer-
sitario andaluz.

Para cada bloque temático, se aplicó una dinámica de 
trabajo basada en la participación tanto en el grupo 
general (donde estaban todos los participantes) como 
en subgrupos virtuales conformados de manera in-
tencional según los perfiles de los participantes. Por 
tanto, los resultados de cada bloque temático serían 
presentados, primero, en el grupo general por parte 
del equipo investigador y de ahí se pasaría al traba-
jo en subgrupos. 

En concreto, el grupo general se dividió en 4 subgru-
pos: uno formado por miembros del PDI, otro por 
miembros del PTGAS y dos mixtos. 

La finalidad del debate en subgrupos era, primero, la 
validación, matización o rechazo del diagnóstico de la 
Universidad Loyola y, segundo, la propuesta de ideas 
o cuestiones no contempladas en dicho diagnóstico 
y que permitieran aprehender la realidad de las uni-
versidades públicas andaluzas. Una vez finalizado el 
debate en subgrupos, se pasó de nuevo al grupo gene-
ral, donde un portavoz de cada subgrupo resumió las 
principales conclusiones obtenidas en relación con 
cada bloque temático. La sesión del grupo general fue 

La finalidad del debate era, primero, la 
validación, matización o rechazo del 
diagnóstico y, segundo, la propuesta de 
ideas o cuestiones no contempladas en 
dicho diagnóstico
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grabada con el consentimiento informado de las per-
sonas participantes para su posterior análisis6.

Tras las rondas de interacciones y el cierre formal del 
espacio de puesta en común de ideas, se administró 
un cuestionario online a los participantes con una ba-
tería de preguntas a las que se sumaría la posibilidad 
de plantear respuestas no previstas o preguntas no 
sugeridas. Esta herramienta permitiría a los partici-
pantes en el panel aportar información extra a título 
individual no recogida en la sesión grupal por falta de 
tiempo o por cualquier otro motivo. Los resultados del 
cuestionario online fueron analizados como comple-
mento de la información grupal aportada en la sesión 
del panel de expertos y expertas. 

A continuación, se exponen los resultados de esta se-
gunda fase siguiendo el orden temático. 

6  Los debates en subgrupos no fueron grabados, dado que se 
desarrollaron de forma simultánea en distintas salas virtuales 
y la plataforma utilizada (Webex) solo permite grabar la sesión 
general. No obstante, en cada subgrupo, un miembro del equipo 
investigador tomó notas de las principales cuestiones tratadas, 
con el fin de complementar la información aportada por los/las 
portavoces en el grupo general. 

6.2  Validación de los perfiles motivacionales

Al comienzo de la sesión, se pidió a los expertos que 
reflexionaran sobre cuáles de los perfiles aparecidos 
en la Universidad Loyola podrían ser aplicables a las 
universidades públicas andaluzas y cuáles no, y, en 
su caso, qué otros perfiles deberían incorporarse a la 
clasificación. En todos los subgrupos que componían 
el panel —los conformados por PDI, por PTGAS y los 
mixtos—, se concluyó que la clasificación de perfiles 
motivacionales extraída del estudio de caso de la Uni-
versidad Loyola es adecuada para las universidades 
públicas andaluzas, aunque con los matices mencio-
nados a continuación. 

En primer lugar, todos los subgrupos destacaron la 
importancia de incorporar un nuevo perfil en la cla-
sificación (tanto para el caso del PDI como del PTGAS) 
no tenida en cuenta en el estudio7: el perfil de los “no 
implicados” o incluso de rechazo de los valores que 
propugnan los ODS, bien por carga de trabajo, por 
falta de interés e incluso por motivos ideológicos 
(“negacionistas”). 

7  El hecho de que la selección de la muestra de las personas 
entrevistadas se hiciera a partir del mapeo inicial de la Universidad 
Loyola y de su participación en actividades vinculadas a los ODS 
explica la ausencia de este perfil en el diagnóstico realizado, si bien 
es cierto que una fotografía completa de la realidad encontrada 
en las universidades requiere de la incorporación del perfil “no 
implicado”.

Figura 13.
Dinámica de la sesión del panel de expertos
Fuente: elaboración propia.
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En segundo lugar, pese a existir divergencia de opi-
niones en relación con el “perfil institucional”, los 
participantes en el panel consideraron mayoritaria-
mente que dicho perfil también se podría dar en la 
universidad pública, aunque, en este caso, en vez de 
estar vinculado a los valores jesuitas, estaría vincu-
lado a la cultura institucional de la universidad, en 
concreto, a la búsqueda de la transformación social. 

En tercer lugar, y en relación con lo anterior, parece 
extraerse de los discursos de los participantes en el 
panel que las clasificaciones de perfiles motivaciona-
les del PDI y del PTGAS, inicialmente diferentes en el 
diagnóstico, bien podrían asemejarse entre ellas. De 
hecho, se apuntó la necesidad de incorporar también 
el “perfil experto” en el caso del PTGAS (ya que solo 
aparecía en la clasificación del PDI), y que se carac-
terizaría por tener una motivación intrínseca y un 
amplio conocimiento y experiencia sobre los ODS. 
Además, también se señaló la pertinencia de vincular 
el perfil institucional al perfil pragmático tanto en el 
caso del PDI como en el caso del PTGAS, pues así se 
representaría mejor la realidad de las universidades 
públicas andaluzas. 

Por tanto, tras la validación y matización de los perfi-
les motivacionales del PDI y PTGAS por parte del panel 
de expertos, la clasificación que parece aprehender la 
realidad presente en las universidades andaluzas se 
muestra en la figura 14. 

6.3  Validación de las ideas de mejora

En un segundo bloque, se pidió a los participantes del 
panel que reflexionaran sobre la aplicabilidad en las 
universidades públicas andaluzas de las fortalezas, 
debilidades e ideas de mejora aparecidas en la fase 
1 del estudio (diagnóstico). En concreto, y haciendo 
hincapié en este último aspecto, se les pidió que vali-
dasen, matizasen o rechazasen tales propuestas para 
mejorar la implementación de los ODS en la universi-
dad, y que aportaran otras que convendría incorporar.

Existe consenso en cuanto a que tanto las debilidades 
detectadas en el diagnóstico de la Universidad Loyola 
como las ideas de mejora aportadas por los entrevis-
tados, resultan extrapolables al contexto universita-
rio andaluz. No obstante, matizan y acentúan las si-
guientes cuestiones:

Figura 14.
Perfiles motivacionales del personal (PDI y PTGAS) extraídos 
del estudio de caso y del panel de expertos/as
Fuente: elaboración propia.
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• Interés genuino de largo recorrido 
por la Agenda Internacional de 
Desarrollo.

• Conocimiento especializado y 
alto nivel de compromiso con los 
valores que propugnan los ODS, 
actuando como colaboradores e 
impulsores.

Motivación extrínseca:
perfil no experto/a

1. Perfil institucional-pragmático
Justifican su motivación 
individual por el hecho de estar 
en una institución que promueve 
valores y actividades para la 
transformación social. Participan 
en proyectos/actividades por 
pragmatismo, pero sin conocer 
demasiado los ODS: en el caso 
del PDI, p.ej. porque le invitan 
a participar en proyectos 
vinculados a los ODS; en el caso 
del PTAGAS, p.ej. porque tienen 
que realizar tareas específicas 
relacionadas con ellos.

2. Perfil convencido
Alineación con los valores que 
propugnan los ODS, una vez 
conocidos.

Sin motivación:
perfil no implicado

1. Perfil desconocedor
No conocen los ODS.

2. Perfil desinteresado
Puede que conozcan los ODS, 
pero no les interesa participar 
(falta de interés, demasiada carga 
de trabajo, etc.).

3. Perfil negacionista
Conocen los ODS, pero se 
oponen o niegan los valores que 
propugnan (rechazo ideológico).
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 • En primer lugar, se subraya la importancia de es-
tablecer una estrategia de institucionalización de los 
ODS como parte de la cultura organizacional de las 
universidades, de forma que la comunidad univer-
sitaria conozca y reconozca los valores institucio-
nales de transformación social y puedan vincularse 
a ellos. En el marco de tal estrategia, se propone in-
cluir las siguientes medidas encaminadas a mejorar 
algunas de las debilidades detectadas:

a la sensibilización del personal y del alumnado en 
materia de ODS, para lo que resulta fundamen-
tal la formación tanto teórica (qué son los ODS) 
como práctica relacionada con el propio desem-
peño laboral;

b la mejora en la comunicación tanto en el ámbito 
interno (horizontal y vertical) como en el externo 
(entre las distintas universidades y entre estas, 
Crue y la ANECA). En este sentido, se destaca la 
creación de redes y de grupos de trabajo tanto 
dentro de cada universidad como entre univer-
sidades, de manera que no se deje a la iniciati-
va individual la promoción de los ODS. Además, 
se propone que los ODS ocupen más espacios 
dentro de las universidades y que haya referen-
cias a ellos en reuniones de departamento, en 
actividades transversales e incluso en los actos 
de graduación, con objeto de que se produz-
ca una apropiación de esta temática por parte 
de la comunidad universitaria y por la sociedad 
 en  general;

c la creación de estructuras organizativas concre-
tas dentro de las universidades que permitan la 
implementación de los ODS de forma eficiente 
(por ejemplo, vicerrectorados y unidades especí-
ficas con competencia en esta materia, personal 
dedicado a ello de forma expresa, etc.);

d el establecimiento de mecanismos institucio-
nales que incentiven y premien las acciones del 
personal vinculadas a los ODS (reconocimiento 
por parte de ANECA, que los ODS puntúen en la 
concesión de proyectos y en los baremos de ac-
ceso y promoción, que existan compensaciones 
y algún tipo de reconocimiento especialmente 
para el PTGAS…). En esta línea, algunos partici-
pantes en el panel plantean la necesidad de que 
las universidades reflexionen sobre los indicado-
res que se vienen utilizando para evaluar la acti-
vidad investigadora (revistas indexadas), enten-
diendo que no solo desde ahí se contribuye a la 
consecución de los ODS;

e establecer un sistema de indicadores para eva-
luar el proceso de implementación de los ODS 
en todas las universidades andaluzas de forma 
coordinada, pero haciendo una reflexión previa 
sobre cuáles serían los indicadores más adecua-
dos, ya que algunos pueden tener consecuencias 
indeseadas o perversas. En esta línea, se propone 
introducir lo que ya algunas universidades an-
daluzas, como la Universidad de Huelva, están 
haciendo: elaborar memorias anuales sobre las 
acciones llevadas a cabo en relación con los ODS.  

 • En segundo lugar, se subraya la necesidad de distin-
guir dos ámbitos diferenciados donde implementar 
la Agenda 2030 en el espacio universitario. Por un 
lado, se encuentran las aportaciones que, desde la 
docencia, la investigación, la gestión, las infraes-
tructuras, etc., se pueden hacer a metas y ODS es-
pecíficos. Por otro lado, se encuentra lo que se de-
nomina “sostenibilización curricular”, que se define 
como “el proceso de incorporación de criterios de 
sostenibilidad en la enseñanza y el aprendizaje del 
alumnado, de modo que la sostenibilidad impregne 
todas las esferas de la docencia” (Crue-Sostenibili-
dad, s.f). Se trata de un proceso de educación sobre 
los ODS y para los ODS, donde “todos los colectivos 
universitarios” han de estar implicados (equipos di-
rectivos, consejos sociales y órganos representati-
vos de la sociedad relacionados con la Universidad, 
empresas que trabajan en el marco universitario, 
PDI, PTGAS y estudiantado) (Crue-Sostenibilidad, 
s.f). Esta distinción entre ámbitos aportada en el 
marco del panel de expertos resulta clave, de mane-
ra que las distintas ideas de mejora puedan encajar 
en uno u otro para conseguir una implementación 
de los ODS más eficiente. 

Necesidad de establecimiento de 
organismos institucionales que 
incentiven las acciones del personal 
vinculadas a los ODS
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• Sensibilización de toda la comunidad universitaria en la línea de la 
“sostenibilización curricular” auspiciada por la CRUE.

• Formación específica: teórica y práctica (relacionada con el desempeño laboral).
• Mejora de la comunicación interna (horizontal y vertical) y mayor visibilización de 

las actividades que se realizan.
• Creación de redes y grupos de trabajo dentro de cada universidad.
• Apropiación de los ODS por parte de la comunidad universitaria (que aparezca 

en reuniones de departamento, actividades transversales, actos de graduación…).
• Creación de estructuras organizativas concretas en cada universidad 

relacionadas con los ODS (vicerrectorados, unidades, personal específico…).
• Creación de mecanismos institucionales que incentiven y premien las acciones 

del personal vinculadas a los ODS (reconocimiento en ANECA; que sea un eje 
prioritario en las convocatorias del plan propio de investigación y en los baremos 
de acceso y promoción; compensaciones y reconocimiento específico para el 
PTGAS).

• Creación de un sistema de indicadores para evaluar el proceso de 
implementación de los ODS en todas las universidades de forma coordinada 
(aunque haciendo una reflexión previa sobre los indicadores a utilizar).

• Incremento de recursos (económicos, tecnológicos, personales).

 • En tercer lugar, los participantes en el panel rechazaron unánimemen-
te una de las ideas que aparecían en el diagnóstico de la Universidad 
Loyola: que cada universidad apueste por unos cuantos ODS y se centre 
en ellos para poder implementarlos realmente. Según los expertos, to-
das las universidades tienen que apostar por implementar los 17 ODS, a 
sabiendas de que unos tendrán más proyección que otros, dado que la 
Agenda 2030 es indivisible. 

Por tanto, tras la validación y matización de las ideas de mejora apor-
tadas por parte del panel de expertos, la clasificación que parece apre-
hender la realidad presente en las universidades andaluzas se muestra 
en la figura 15. 

IDEAS DE MEJORA

Nivel interno

Nivel externo • Mejora de la comunicación externa (entre universidades, con la CRUE, con 
ANECA)

• Creación de redes y grupos de trabajo entre las distintas universidades 
andaluzas (públicas y privadas).

• Creación de foros de encuentro para generar sinergias entre personal de distintas 
universidades.

• Creación de forma coordinada entre las universidades andaluzas de un sistema de 
indicadores para evaluar la implementación de los ODS.

Figura 15.
Propuestas de mejora extraídas del estudio de caso 
y del panel de expertos/as
Fuente: elaboración propia.
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6.4  Priorización de las ideas de mejora

A modo de cierre del panel de expertos, se les pidió a 
los participantes que, a partir de las ideas de mejora 
aportadas en la sesión y a partir de su propia experien-
cia, señalaran qué medidas considerarían prioritarias 
para mejorar la implementación de los ODS en sus 
respectivas universidades. Seguidamente se señalan:

1 Institucionalización de los ODS, lo que implicaría que 
las universidades hicieran explícito su compromiso 
real con los ODS y desarrollaran políticas y estrate-
gias para cada uno de ellos a partir de sus propias 
capacidades, obligando a su integración en la ges-
tión de la universidad. En este punto, varios parti-
cipantes señalan como prioridad el establecimien-
to de una estructura única y dotada de presupuesto 
que trabaje de manera centralizada y transversal, y 
que acompañe de forma real y constante a los dis-
tintos centros, departamentos y servicios, en la im-
plementación real de las acciones relacionadas con 
la Agenda 2030 y ODS. 

2 Programa de comunicación, visibilización, sensibiliza-
ción y capacitación que alcance a todos los sectores 
de la comunidad universitaria. 

3 Apuesta clara por la integración de los ODS en la do-
cencia a través de las guías docentes, lo que Crue 
Universidades Españolas denomina sostenibiliza-
ción curricular. 

4 Apuesta por la integración de los ODS en la genera-
ción de conocimiento y su transferencia, convirtien-
do la Agenda 2030 en un eje de investigación prio-
ritario en los proyectos de investigación del plan 
propio y a la hora de apoyar y financiar soluciones 
innovadoras. 

5 Mejora de la gestión de los ODS. En relación con 
esto, varios participantes incidieron en la impor-
tancia de integrar los ODS en la gestión y el gobierno 
de la universidad, incluyendo todas las estructu-
ras y niveles y poniéndolos en valor con respec-
to a grupos de interés internos y externos. Para 
ello resulta necesario analizar con qué recursos 
se cuenta para la integración de los ODS en cada 
universidad, siendo una de las propuestas impul-
sar el liderazgo social incentivando las activida-
des de mecenazgo y colaborativas con el entorno 
y los financiadores públicos.

6 Implementación de políticas activas para movilizar 
proyectos colaborativos relacionados con los ODS e 
incrementar la participación activa de la comuni-
dad universitaria tanto internamente, como con 
otras universidades, y que exista permeabilidad 
entre estas y la sociedad en su conjunto. 

7 Definir un modelo que permita evaluar no solo qué 
acciones se llevan a cabo, sino el impacto de tales 
acciones en términos de contribución social a cada 
una de las metas de los ODS, y que dicho modelo sea 
comparable.

8 Programa de cultura organizacional que permita la 
concienciación social y el compromiso socialmente 
responsable de los miembros de la comunidad uni-
versitaria con el entorno. 
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Con objeto de incorporar la visión del alumnado sobre la implementación de los 
ODS en su propia universidad se realizaron cuatro grupos focales con estudiantes 
de diferentes grados de la Universidad Loyola.

7

7.1  Metodología aplicada en los grupos focales

Para los grupos focales se seleccionaron estudiantes de último curso de 
grado. El hecho de seleccionar estudiantes de este perfil aporta un va-
lor extra al análisis por razones importantes como haber podido cur-
sar un número relativamente elevado de asignaturas y haber vivido gran 
parte de la experiencia universitaria: como mínimo durante 3 años, si el 
alumnado pertenece a grado simple, o 4 años si es alumnado de grado 
doble. En concreto, se realizaron cuatro grupos focales entre alumnado 
de la Universidad Loyola; un grupo para cada uno de los siguientes gra-
dos: Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE); Grado en 
Criminología; Grado en Derecho; y Grado en Relaciones Internacionales 
(RRII). Los tres primeros grupos se celebraron en el campus de Córdoba, 
mientras que el grupo de RRII se llevó a cabo en el campus de Sevilla. 

En cuanto a la composición de los grupos, en el proceso de captación 
del alumnado participante se buscó respetar al máximo posible el cri-
terio de paridad en cuanto a género. La colaboración en el proyecto era 
completamente voluntaria para el alumnado y, finalmente, se contó con 

7  Grupos focales con alumnado de la 
Universidad Loyola
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una sobrerrepresentación de las estudiantes univer-
sitarias frente a los universitarios en todos los grados, 
excepto en ADE, único grupo verdaderamente parita-
rio. Pueden verse estos y otros datos sobre los grupos 
focales en la sección específica de análisis. 

Todos los grupos se realizaron de forma presen-
cial y contando, al menos, con dos investigado-
ras del equipo del proyecto. Éstas informaron al 
inicio de cada una de las cuatro sesiones sobre el 
tratamiento anonimizado de la información obtenida 
en el ejercicio y desarrollo del grupo de discusión, 
solicitaron los consentimientos informados —ya que 
las sesiones fueron grabadas, aunque sin imagen pues 
lo importante aquí eran las ideas y percepciones del 
estudiantado— y recordaron consideraciones éticas 
fundamentales, como el hecho de poder abandonar la 
investigación siempre que lo deseasen.

En el desarrollo de los cuatro grupos focales, el alum-
nado manifestó de forma espontánea ideas, críticas 
y propuestas. Las tres grandes áreas temáticas sobre 
las que giraron los grupos focales fueron: en primer 
lugar, el conocimiento autopercibido sobre los ODS 
(¿qué saben los universitarios realmente sobre la 
Agenda 2030 y sus metas?); en segundo lugar, se co-
mentaron las vías que habían transitado los estudian-
tes para llegar a conocer los ODS (¿qué actividades y 
asignaturas forjaron su conocimiento actual sobre 
los ODS?); y finalmente los grupos se orientaron ha-
cia la búsqueda de propuestas de implementación y 
aprendizaje sobre ODS y materias relacionadas para 
un futuro cercano.

7.2  Apreciaciones compartidas por la juventud 
universitaria de Loyola

Sabemos que los ODS son indivisibles, pero podría te-
nerse el prejuicio de que cada uno de los cuatro grados 
seleccionados para la tercera de las fases del análisis 
cualitativo (ADE, Criminología, Derecho y RRII), se 
“conectarían” de una forma especial con algún ODS 
particular. Pero no fue así. Los cuatro grupos repor-
taron un autoconocimiento muy variado, un acerca-
miento a los ODS desde puntos de partida bien dis-
tintos y plantearon propuestas originales, no siempre 
cercanas a sus áreas de expertise o a su desempeño 
laboral futuro. Este hecho avala y refuerza la poten-
cialidad indivisible de los ODS y su necesaria trans-
disciplinariedad en cuanto a su abordaje.

En términos generales, adelantamos las siguientes 
apreciaciones compartidas por los universitarios par-
ticipantes en todos los grupos focales realizados en la 
Universidad Loyola:

A lo largo de los distintos grupos, vemos cómo el alum-
nado mantiene siempre una visión positiva sobre los 
ODS, aunque reconozca críticamente reticencias so-
bre su cumplimiento en el mundo que les rodea.

Una consideración que valorar de forma especial se-
ría que, independientemente del conocimiento au-
topercibido que reportan a las investigadoras, todos 
los jóvenes afirman posicionarse mejor respecto de 
sus amigos y conocidos, estudiantes en universidades 
distintas a Loyola.

Grado Composición (n)
Relación por género:

mujer / hombre Campus
Fecha de 

realización Duración

ADE 8 4 /4 CO 11.05.2022 55’ 03’’

Criminología 6 6 / 0 CO 21.12.2022 51’00’’

Derecho 6 6 / 0 CO 02.03.2022 53’12’’

RRII 8 6 / 2 SE 01.04.2022 01h06’51’’

Tabla 7.
Grupos focales
Fuente: elaboración propia.
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El alumnado —sin distinción por grado— enfatiza 
la importancia de incluir los ODS en asignaturas de 
todos los grados. Más allá de asignaturas denomi-
nadas identitarias o específicas, al margen de la dis-
tinción entre materias obligatorias y optativas, los 
estudiantes piensan que el conocer los ODS debería 
ser tarea transversal a toda la experiencia académi-
ca universitaria.

Se aprecia a través de sus respuestas espontáneas 
la relevancia de que el profesorado esté involucrado 
y conozca la Agenda 2030. La implicación de los do-
centes universitarios se reporta como un factor faci-
litador básico en la implementación de los ODS en las 
aulas; sin ésta la posibilidad de escenarios favorables 
al desarrollo de los ODS se verá lastrada.

El compromiso con la divulgación y la transferencia 
de conocimiento en torno a los ODS desde las insti-
tuciones aparece de forma recurrente: la idea de que 
divulgar conocimiento sobre los ODS en la sociedad, 
en general, es algo positivo y necesario.

Finalmente, el alumnado demanda un mayor dina-
mismo dirigido a mejorar el conocimiento, la ense-
ñanza y el aprendizaje sobre los ODS en las sociedades 
contemporáneas. La juventud universitaria partici-
pante en los grupos demanda diversificar las vías de 
acercamiento, enseñanza y conocimiento al entorno 
de la Agenda; expresará opciones como: charlas, se-
minarios, debates, yincanas, voluntariado o concur-
sos, en los cuales, toda la comunidad universitaria se 
implique con más fuerza de lo que hasta ahora han 
percibido en su experiencia universitaria.

7.3  Análisis de las ideas reportadas sobre 
la implementación de los ODS en la 
universidad según titulación

El análisis diferenciado por grado para las cuatro ti-
tulaciones que incluye nuestro estudio (grados en 
Derecho, RRII, ADE y Criminología) se divide funda-
mentalmente en tres grandes espacios de reflexión: 
el conocimiento autopercibido sobre el entorno de 
la Agenda 2030 y los ODS que reportan los universi-
tarios participantes; las vías que transitaron los es-
tudiantes para tomar contacto y llegar a conocer los 
ODS; y finalmente, la elaboración de originales pro-
puestas de mejora para la implementación, la ense-
ñanza y el aprendizaje sobre los ODS en las sociedades 
contemporáneas.

Grado en Derecho

Las alumnas del grado en Derecho de la Universidad 
Loyola que participan en nuestra investigación com-
parten su conocimiento autopercibido sobre ODS. Sa-
ben qué son los ODS y tienen una idea consistente al 
respecto. Estiman que cursar el grado en Derecho las 
lleva a ser tan conocedoras en materia de ODS como lo 
podría ser cualquier otra persona universitaria en Lo-
yola, con independencia del grado escogido. A la hora 
de autoevaluarse, las alumnas del grado en Derecho 
se puntúan de forma exigente con una nota de 2 o 3 
sobre 10; pero sorprende que, pese al “suspenso” en 
conocimiento sobre ODS que se adjudican, dicen saber 
mucho más que los estudiantes que cursan el grado 
de Derecho en otras universidades distintas a Loyola.

Critican el hecho de que “[El grado en] Derecho es 
demasiado nacional” (estudiante 3) y entienden esta 
realidad como un posible factor limitante o incluso 
una barrera a la implementación en los programas 
académicos de los ODS para los grados en Derecho, 
debido al cariz trasnacional de la Agenda. Sin embar-
go, expresan su consciencia sobre la relevancia de los 
ODS al afirmar que es “es algo que nos afecta a todos” 
(estudiante 5). 

Las alumnas de Derecho explican que su aproxima-
ción a la Agenda ha sido fundamentalmente a través 
de dos asignaturas: dos materias troncales que preci-
samente no pertenecen al departamento de Derecho, 
sino al de Filosofía y Humanidades. “Sabemos mucho 
más por el grado de Relaciones Internacionales…” (es-
tudiante 1), afirma también una alumna en Derecho 

Divulgar conocimiento sobre los ODS 
en la sociedad se considera, en general, 
un compromiso positivo y necesario
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que, desde su condición de alumna de doble grado en 
Derecho y Relaciones Internacionales, puede compa-
rar de forma privilegiada las materias impartidas en 
ambos itinerarios académicos. Otra de las críticas que 
vierten las alumnas del grado en Derecho se refiere a 
la situación actual de los ODS y la politización —en-
tendida de una forma negativa— que han sufrido a lo 
largo de los últimos años: “[los ODS en España] están 
politizados, pero [la polarización] es bidireccional, 
unos los ensalzan y otros los critican” (estudiante 2). 
De hecho, en línea con esta asociación negativa, asu-
miendo que los ODS resultan un tema conflictivo en 
nuestras sociedades, a la hora de proponer alternati-
vas originales sobre aprendizaje y diseminación sobre 
ODS, las alumnas piensan que organizar debates en 
clase sería una buena opción siempre que éstos se de-
sarrollasen en un ambiente distendido, “sin miedo a 
crear polémica” (estudiante 1). 

Las alumnas del grado en Derecho proponen incluir 
los ODS a lo largo de los diferentes temarios que 
componen las asignaturas y reclaman una visión es-
peranzadora poniendo el foco en la transversalidad. 
Elaboran sugerencias como aterrizar el estudio y el 
aprendizaje sobre los ODS específicamente; por ejem-
plo, proponen trabajar de forma clara con “el ODS de 
justicia social” en Derecho (estudiante 3). Les gusta-
ría que la universidad organizase eventos en torno 
a los ODS como ponencias o jornadas, pero que a la 
vez ofreciese facilidades en relación con el criterio 
de obligatoriedad de asistencia a clase. La asistencia 
obligatoria a clase es vista como un impedimento para 
la flexibilización de la oferta de enseñanza relativa a 
los ODS y para hacer más dinámica la reflexión sobre 
la Agenda entre los jóvenes universitarios andaluces.

Grado en Relaciones Internacionales (RRII)

A la hora de explicar su percepción sobre los ODS, el 
grupo de discusión formado por futuros egresados en 
RRII expone que su conocimiento en la materia bási-
camente proviene del aula. Las clases recibidas a lo 
largo del grado han sido lugares privilegiados para 
acceder al contenido sobre la Agenda 2030, de ahí que 
el alumnado se defina como conocedor en profun-
didad de los ODS. De hecho, son los estudiantes que 
mejor puntuación se otorgan en conocimiento de los 
ODS; sus calificaciones van de notable a sobresalien-
te (entre el 7 y el 9 en una escala sobre 10). Algunos 
estudiantes reportan que en la Universidad Loyola se 
posee un mayor conocimiento en comparación con 
el entorno universitario andaluz: expresan, como ya 
lo hicieron las alumnas del grado en Derecho, saber 
“bastante más” que sus compañeros de otras univer-
sidades (estudiante 5). Frente a esta interpretación, 
otros afirman que la diferencia radica, más allá de la 
universidad específica, en la disciplina que estudian; 
cursar el grado en RRII es lo que los distinguiría de 
otros universitarios: “Sabemos por nuestra carrera, 
no por la Universidad” (estudiante 2). Ligado a esto, 
reclaman prudencia y exponen una idea muy intere-
sante: “En la realidad vemos interpretaciones erró-
neas de los ODS, por eso es importante democratizar 
el concepto de los ODS. […] Que no tengas que ser un 
friki en RRII para saber qué son” (estudiante 6).

Sobre su acercamiento al entorno de la Agenda expli-
can que han estudiado los ODS en casi todas las asig-
naturas, destacando una materia entre todas: Coope-
ración al Desarrollo; aunque su incursión o el punto 
de partida en el aprendizaje sobre ODS fue la clase de 
Asuntos Mundiales Contemporáneos: “fue nuestra pri-
mera toma de contacto y ya no hemos dejado de verlos 
en 4 años” (estudiante 1). Finalmente, destacan y valo-
ran las metodologías innovadoras, como la experien-
cia de Aprendizaje y Servicio (ApS) que se desarrolla 
en Loyola: “Nos forman en 8 sesiones sobre los ODS 
[…]. colaboran la AACID, Entreculturas y la Fundación 
ETEA” (estudiante 4). 

Al realizar propuestas sobre la implementación de los 
ODS, el grupo de estudiantes del grado en RRII propo-
ne que, sabiendo que la universidad hace muchas co-
sas que tienen que ver con los propósitos de los ODS, 
pase a recalcarlo; es decir: que la Universidad deno-
mine como tal su actividad enfocada a los ODS y haga 
gala de ello. Los estudiantes creen que la universidad 

Vuelve a emerger la idea de gamificar 
los ODS: “Algo diverido, por ejemplo, 
una yincana”
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debería vincular iniciativas, que ya de facto realiza, 
con los ODS para darle un mayor atractivo y dotar de 
coherencia al ejercicio de la universidad con el com-
promiso respecto a la Agenda: “Fuera del aula no hay 
mucho vínculo con los ODS”, se critica (estudiante 1). 
Al igual que sus compañeras del grado en Derecho, el 
alumnado de Relaciones Internacionales considera 
oportuno añadir algún tema o asignatura específicos 
de ODS en cada grado, para vincular la profesión con 
la Agenda 2030: “Lo más fácil es aplicar estos ODS a 
las asignaturas”, afirma (estudiante 6). Así, se constata 
nuevamente una demanda de indivisibilidad y trans-
versalidad de los ODS.

Añadir la difusión de la Agenda 2030 a días de cele-
bración (que además son referentes para toda la co-
munidad universitaria, como el Día Azul), es otra de 
las propuestas de mejora que expresan los estudian-
tes: “Cosas dinámicas, que la gente no se aburra” (es-
tudiante 1). Vuelve a emerger la idea de gamificar los 
ODS: “Algo divertido, por ejemplo, una yincana” (es-
tudiante 7), como también la apuesta por actividades 
atractivas para toda la juventud universitaria: “Sobre 
todo, que nos dé curiosidad” (estudiante 1). De forma 
más concreta, se plantea la posibilidad de realizar un 
concurso de proyectos relativo a los ODS, al igual que 
las iniciativas que lleva a cabo el grado de ADE con em-
prendimiento, que se abordan en la siguiente sección.

Grado en Administración y Dirección de 
Empresas (ADE)

Los estudiantes participantes del grado en ADE abor-
dan desde diferentes posiciones sus percepciones 
particulares sobre el conocimiento en ODS: recuer-
dan haberlos tratado en alguna asignatura y en las 
propuestas para el concurso “Ideas Loyola”. Mantie-
nen en su memoria iniciativas singulares relativas al 
emprendimiento y la apuesta decidida por mejorar 
nuestro mundo: la Casa común. A la hora de otorgar-
se una calificación relativa al grado de conocimiento 
sobre los ODS, la mayoría se puntúa con un notable (7-
8) aunque algunos reconocen “aprobar justos” y que-
darse en el 5 en una escala sobre 10. En comparación 
con el resto de los compañeros, amigos y conocidos, 
que cursan su mismo grado en universidades distin-

tas a Loyola, nuestro alumnado dice saber más que el 
resto: “En distintas asignaturas y distintas fases de la 
carrera tienes que usar los ODS de verdad. […] la uni-
versidad apuesta por ello y […] quiere que sus alumnos 
lo tengan en cuenta” (estudiante 3). Esta afirmación 
se relacionaría con el argumento ofrecido en el grupo 
al exponer lo siguiente: “Veo la necesidad de que se 
muestre a la población qué empresas trabajan con los 
ODS y qué empresas no” (estudiante 5).

Los estudiantes de ADE reportan conocer los ODS a 
través de asignaturas impartidas en la Universidad 
Loyola como son: Responsabilidad Social y Corpora-
tiva, Innovación en la Empresa, Dirección de Opera-
ciones o Ética Social y Profesional.  Al margen de estas 
materias, también destacan la experiencia del Trabajo 
Final de Grado y de algunas prácticas curriculares y 
extracurriculares.  Por ejemplo, este grupo manifiesta 
cierta preocupación especifica en Loyola por aterri-
zar los ODS y acercar la Agenda al alumnado desde 
una vertiente más práctica: “[A través de la univer-
sidad nos ha llegado] no solo información de qué son 
los ODS, sino sobre cómo aplicamos nosotros [a nivel 
individual o], cómo [se aplicarían] los ODS a una em-
presa […] haciéndonos situarnos en la realidad” (es-
tudiante 7). Frente a esta apuesta optimista sobre la 
implementación de los ODS en la universidad, se re-
conoce, de otro lado, apatía o se critica cierta falta de 
compromiso: “Yo creo que la gente no está concien-
ciada con los ODS” (estudiante 3).

A la hora de realizar propuestas de mejora para la 
implementación de los ODS en la universidad y des-
de la institución, los estudiantes del grado en ADE 
coinciden con compañeros de otros grados al esti-
mar conveniente que haya que vincular las propues-
tas de iniciativas como “Ideas Loyola” con algún ODS 
en particular. En línea coincidente con otros grupos, 
el alumnado en ADE reclama incentivar la asistencia 
a actividades voluntarias (como charlas) desde las 
asignaturas. El papel activo del docente y del gestor 
universitario comprometido es clave de nuevo aquí, 
pues también reclaman la inclusión de algún tema 
específico sobre ODS en las mismas asignaturas con-
formadoras de los planes de estudios: “Hay que aña-
dirlos a las asignaturas como mejor forma de llegar a 
los alumnos” (estudiante 8); hacer de los ODS materias 
comunes integradas en los programas académicos, y 
ver como oportunidad la conexión con la realidad: 
“a mí me motiva y me ilusiona saber más, porque 
lo veo como algo que está en auge. Es una puerta 
para abrir negocios, para invertir, para emprender” 
(estudiante 2).

“A mí me motiva y me ilusiona saber más 
[sobre los ODS], porque lo veo como algo 
que está en auge. Es una puerta para abrir 
negocios, para invertir, para emprender”
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Grado en Criminología

Las alumnas del grado en Criminología, que con sus 
ideas y aportaciones ha colaborado en la elaboración 
de esta guía, reportan un escaso conocimiento sobre 
ODS. No a todas las participantes del grupo les resul-
ta familiar el término “ODS”, de hecho, solo una estu-
diante conoce con exactitud el significado de las siglas 
al comienzo de la conversación. Sin embargo, a nivel 
de imagen, las alumnas reconocen su símbolo: la cir-
cunferencia de colores. Aflora entonces la relación con 
el desarrollo sostenible: las que identifican el símbo-
lo de la circunferencia de colores asocian desarrollo, 
sostenibilidad… con la esfera, pero no la pueden ubi-
car de forma clara. Desde esta toma de contacto ini-
cial parece coherente que, al puntuarse, las alumnas 
del grado en Criminología se suspendan a sí mismas 

(se califican con un 2 o 4 en una escala sobre 10). Pero 
no sorprende que, como hicieron ya sus compañeros 
de otros grados, a la hora de evaluarse en compara-
ción con sus amigos de otras universidades, se per-
ciban dotadas de mayor conocimiento y se puntúen 
incluso con un sobresaliente frente a otras amigas de 
diferentes universidades. Reconocen la relevancia de 
la Agenda y expresan que los ODS “[resultan impor-
tantes] porque son para mejorar” (estudiante 2) y “es 
algo que nos afecta a todos” (estudiante 5). También, y 
como el resto de los universitarios de Loyola, exponen 
con sinceridad las reticencias sobre el cumplimien-
to de los ODS en las sociedades contemporáneas; al 
tratar sobre su implementación, las alumnas repor-
tan estar seguras de que las instituciones no avanzan 
a grandes pasos, de hecho, dicen “no lo hacen al rit-
mo que quieren”.

Respecto a su incursión en los ODS y el entorno de 
la Agenda, las alumnas de Criminología reconocen 
que llegaron a los ODS a través de dos asignaturas, 

pero este acercamiento depende en gran medida de 
la mención que escojan, pues cada especialización en 
el grado las lleva a cursar asignaturas optativas dife-
rentes.  Expresan que les interesaría poder saber más 
sobre ODS, a la vez que identifican un problema, en 
apariencia general, el de cierta insensibilización para 
con el mundo que nos rodea, luego “se nos olvida” (es-
tudiante 1). Parecería difícil movilizar al estudiantado, 
pero reconocen la posibilidad de hacerlo desde la im-
portancia que tiene la educación: “hay que sensibili-
zarse desde pequeños” (estudiante 3).

En relación con las propuestas de mejora sobre la 
implementación de los ODS, las alumnas del grado 
en Criminología demandan un mayor dinamismo y 
repiten la propuesta, que también emerge en otros 
grados, de realizar una yincana sobre ODS. Del mis-
mo modo, y en línea con lo anterior, reclaman cierto 
grado de gamificación para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje de los ODS: apuestan por incluir los ODS 
en celebraciones específicas de la Universidad Loyola, 
como puede ser el Día de la Universidad (nuestro Día 
Azul) y tener merchandising sobre ODS preparado para 
compartir y exponer ante públicos más receptivos por 
encontrarse en entornos festivos.

Las alumnas del grado en Criminología reparan en 
la utilidad de incorporar experiencias y testimonios 
que, de algún modo, marquen a los jóvenes, 
impacten en el alumnado y acerque la realidad de 
una forma más profunda. Creen que el fomento de 
voluntariados que relacionen ODS con problemas 
sociales en una esfera cercana podría contribuir a una 
implementación de los ODS más real y ajustada a las 
vidas de los estudiantes del grado en Criminología. 
Además, las alumnas del grupo recuerdan la labor y 
el compromiso del personal docente e investigador 
cuando afirman que el profesorado podría incluir 
ponencias invitadas sobre ODS en sus asignaturas 
para acercar la Agenda e incrementar el interés de los 
universitarios por esta materia.

“A la hora de evaluarse en comparación 
con sus amigos de otras universidades, 
se perciben dotadas de mayor 
conocimiento”
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Partiendo de la posición privilegiada que ostenta la universidad como agente 
transformador, la guía aquí presentada tiene como cometido principal contribuir 
a la integración de la Agenda 2030 en el espacio universitario andaluz. Y ello 
a través de dos formas principalmente: una relacionada con el proceso y otra 
relacionada con los resultados obtenidos tras la investigación.

8

Con relación al proceso, esta guía pretende servir de 
ejemplo validado sobre cómo realizar el diagnóstico 
de cualquier universidad en relación con la integra-
ción de la Agenda 2030, como fase previa a cualquier 
tipo de intervención. En este sentido, esta guía pre-
senta paso a paso cómo se ha realizado el diagnósti-
co de la Universidad Loyola, partiendo de un mapeo 
exhaustivo de la misma y obteniendo información 
relativa a las debilidades, fortalezas y sugerencias de 
mejora a partir de los discursos tanto del personal de 
la universidad (personal docente y de investigación 
y personal técnico, de gestión y de administración y 
servicios) como de sus estudiantes.

En relación con los resultados obtenidos, esta guía 
pretende trascender el propio caso de estudio y con-
tribuir con sus conclusiones a la integración de la 
Agenda 2030 en el espacio universitario andaluz. Para 
ello, la celebración de un panel de expertos y exper-
tas procedentes de todas las universidades públicas 
andaluzas ha permitido complementar y validar el 
diagnóstico realizado en el caso de estudio de la Uni-
versidad Loyola, pero ampliando las miras hacia todo 
el panorama universitario andaluz. Esta técnica de in-
vestigación ha contribuido a minimizar los sesgos en 
los resultados derivados del propio estudio de caso y 
que tienen que ver con las propias características de 
la institución: el hecho de ser una universidad privada 
con un elevado compromiso institucional con el de-
sarrollo y con un peso importante de las disciplinas 
vinculadas a las ciencias sociales. En este sentido, la 
celebración del panel y las opiniones individuales de 
los expertos y las expertas recogidas en el cuestiona-

8 Conclusiones

rio posteriormente realizado han contribuido a vali-
dar los resultados en torno a los factores que favore-
cen y limitan la implementación de la Agenda 2030, 
así como a jerarquizar las prioridades de implementa-
ción en todo espacio universitario andaluz. 

Como limitación de esta guía cabe destacar la re-
ducida presencia en la investigación que ha tenido 
el estudiantado, que, si bien no es algo exclusivo de 
este estudio, no por ello debe obviarse. La estrategia 
metodológica de esta investigación a la hora de reali-
zar el diagnóstico de la Universidad Loyola se centró, 
desde su inicio, en el mapeo y en la percepción de su 
personal, dejando escaso margen, por razones pre-
supuestarias y logísticas, a uno de los pilares funda-
mentales en las universidades: el alumnado. Los dis-
cursos obtenidos a partir de los cuatro grupos focales 
realizados finalmente nos permiten apuntar, como 
lección aprendida, la necesidad de entender que los 
estudiantes deben ser parte activa de los procesos de 
diagnóstico y en las sugerencias de mejora sobre la 
integración de la Agenda 2030 en el espacio univer-
sitario andaluz. 

Sabemos que, actualmente, son controvertidas las in-
terpretaciones que se hacen de la Agenda 2030 y que, 
por tal motivo, su integración en la universidad po-
dría verse cuestionada. No obstante, esta guía ha sido 
fruto del compromiso sincero con la Agenda 2030 del 
equipo investigador y de muchas de las personas que 
han participado en el proceso y, por ello, tiene voca-
ción de ser replicada y transferida a la comunidad 
universitaria, de forma que exista continuidad en su 
integración a futuro. 
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En este anexo, se incluye una muestra de algunas Buenas Prácticas 
de la Universidad Loyola en los ámbitos de docencia, investigación 
y gestión, aunque en la página web se puede encontrar una batería 
mucho más completa.

10.1 Buena práctica en docencia a través del grado en ADE

ÁMBITO DOCENCIA

GRADO ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

ASIGNATURAS ECONOMÍA DE LA EMPRESA, FUNDAMENTOS DE MARKETING, DIRECCIÓN 
DE OPERACIONES, INNOVACIÓN EN LA EMPRESA, TRABAJO DE FIN DE 
GRADO, ECONOMÍA INTERNACIONAL.

CURSOS DE PRIMER A CUARTO CURSO DE ADE Y OPTATIVIDAD

RESPONSABLES YOLANDA MUÑOZ-OCAÑA Y SUSANA ELENA-PÉREZ

TÍTULO INICIATIVA PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE “FORMACIÓN E INNOVACIÓN 
SOCIAL. CÓMO INTEGRAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
(ODS) EN EL CURRÍCULO DE LOS GRADOS DE ADE Y ECONOMÍA DESDE 
UNA PERSPECTIVA IGNACIANA”

DESCRIPCIÓN 
INICIATIVA

El objetivo es que los futuros graduados adquieran competencias relacionadas con la 
sostenibilidad, la responsabilidad social y la ética en los negocios. Participarán en este 
proyecto 15 profesores del grado en ADE y Economía de todos los cursos de ADE y de 
2º de Economía y estudiantes de ADE y Economía, tanto españoles como estudiantes 
in-coming, en los campus de Sevilla y Córdoba, beneficiándose aproximadamente 
1000 alumnos de esta formación en su primer año de implantación.

El PID pretende potenciar el papel de la universidad en la generación de 
conocimiento crítico y en la formación de personas y profesionales que incorporen una 
mirada ética y global en el ejercicio de su futura profesión, a la vez que se convierten 
en parte de una ciudadanía activa y comprometida con un desarrollo sostenible desde 
una triple dimensión económica, social y ambiental; para ello, plantea reformular las 
guías docentes con un enfoque integrador de los ODS, lo que incluirá actividades de 
clase evaluables y no evaluables, para el desarrollo de competencias establecidas, así 
como el desarrollo de seminarios sobre la Agenda 2030 y los ODS; también trabajará 
la parte experiencial a través de las  visitas a fundaciones, proyectos sociales de ONG 
o acciones de Responsabilidad Social Empresarial.

El proyecto ha contado con la participación de profesores expertos en la materia; 
seminario sobre Economía Circular por cuenta de la profesora e investigadora de 
la Universidad de Sevilla Mª Mar Borrego Marín, bajo el título “ODS y Economía 
Circular”, centrada en el impacto positivo que la Economía Circular implica sobre los 
17 ODS; seminario “La agenda 2030 y las finanzas éticas y sostenibles” impartido por 
David Flores Ruiz, profesor e investigador de la Universidad de Huelva, y centrado en 
el sistema financiero, en su funcionamiento actual y en su papel en la consecución de 
los ODS. También ha puesto relevancia en el planteamiento de las finanzas éticas y 
sostenibles como alternativa a las finanzas convencionales.

CONTACTO yolandam@uloyola.es

mailto:yolandam@uloyola.es
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10.2 Buena práctica en docencia a través del Grado en Comunicación

ÁMBITO DOCENCIA

GRADO COMUNICACIÓN

ASIGNATURA PERIODISMO DIGITAL

CURSOS TERCERO

RESPONSABLES PAULA HERRERO DIZ

TÍTULO INICIATIVA DESINFAKETION HUB / LABORATORIO DE DESMENTIDOS

DESCRIPCIÓN 
INICIATIVA

La universidad desempeña un papel fundamental en la lucha contra la 
desinformación en un contexto digital cada vez más complejo en el que los jóvenes 
asumen la dificultad de discernir contenidos fiables. Enseñar a los estudiantes 
de Comunicación nuevas competencias relacionadas con la verificación de 
información supondrá situarlos a la vanguardia de los acontecimientos y de las 
transformaciones que está viviendo la industria de la información.

El objetivo es poner en marcha un laboratorio en el que los estudiantes aprendan el 
proceso y las rutinas de verificación de contenidos y a construir desmentidos como 
lo están haciendo los profesionales del fact-checking que son un nuevo perfil en las 
redacciones y muy demandado. Para ello, reciben previamente formación a través 
de una serie de talleres con expertos.

Resultado: Llegamos a crear una web específica para publicar estos chequeos, pero 
hubo un problema y se borró sin querer. En cualquier caso, después del proyecto 
hemos seguido con esta actividad migrando parte del contenido a nuestro medio 
digital millacero.es en la sección Milla Cero verifica.

Esta iniciativa despertó el interés de algunos compañeros de otras universidades 
y participé en la Semana de la Ciencia de la URJC para divulgar los resultados. 
También salió alguna nota de prensa en Europa Press que reprodujeron otros 

CONTACTO pherrero@uloyola.es

https://www.millacero.es/
https://www.millacero.es/seccion/millacero-verifica/
https://www.google.com/search?q=URJC+semana+ciencia+desinfaketion+hub&rlz=1C1GCEA_enES925ES925&oq=URJC+semana+ciencia+desinfaketion+hub&aqs=chrome..69i57j0i433i512j46i512j0i512l3j46i512j46i175i199i512j0i512j46i10i512.8522j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-universidad-loyola-crea-desinfaketion-hub-primer-laboratorio-universitario-desmentidos-20210526172940.html
mailto:pherrero@uloyola.es
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10.3 Buena práctica en investigación del Grupo Loyola Health

ÁMBITO INVESTIGACIÓN

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN

LOYOLA HEALTH

DEPARTAMENTO MÉTODOS CUANTITATIVOS; PSICOLOGÍA; ECONOMÍA.

RESPONSABLES JOSÉ ALBERTO SALINAS PÉREZ, MENCÍA RUIZ GUTIÉRREZ-COLOSÍA, PILAR 
CAMPOY NÚÑEZ, MARÍA LUISA RODERO COSANO. DIEGO DÍAZ MILANÉS Y 
CARLOS GARCÍA ALONSO.

TÍTULO INICIATIVA ATLAS DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES DE ANDALUCÍA (2023)

DESCRIPCIÓN 
INICIATIVA

Las redes de atención a la salud mental y a las adicciones han funcionado 
tradicionalmente de forma separada en Andalucía. En la actualidad, ambas redes 
están en proceso de integración en una única red de atención con el fin de superar 
los problemas de coordinación previos que redunde en la mejor atención de las 
personas con enfermedad mental y/o trastornos adictivos. En este proceso, el 
Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía (PESMAA) tiene por 
objetivo servir de marco a la integración de ambas redes con el fin de garantizar una 
atención integral, fomentar la participación e implicación de las administraciones 
y la sociedad, impulsar la actividad investigadora e implantar procedimientos 
de humanización y bioética en los servicios. Entre los contenidos del PESMAA 
se incluye el análisis de la situación de partida y su diagnóstico para apoyar la 
propuesta de objetivos y las medidas conducentes a su realización. Entre las tareas 
de análisis y diagnóstico de la situación actual, se encuentra el análisis de la red de 
servicios destinados a la atención de la salud mental y las adicciones. 

El objetivo de este proyecto es el análisis de la provisión actual de servicios de 
salud mental y adicciones de Andalucía. Este estudio se constituye como uno de 
los documentos de análisis y diagnóstico de la situación actual para informar al 
PESMAA. El Atlas de Salud Mental y Adicciones utiliza un sistema internacional para 
la evaluación y descripción estandarizada de servicios y un Sistema de Información 
Geográfica para la representación cartográfica de la información. El atlas recopila 
información sobre los servicios y su dotación de plazas y profesionales en estrecha 
colaboración con la Consejería de Salud y Consumo y sus agencias. La evaluación 
y descripción estandarizada de los servicios permite conocer la provisión real de 
servicios desde una perspectiva integral que incluye a los diferentes sectores de 
la administración implicados, las distintas poblaciones atendidas y la variedad de 
tipologías de servicios existente. Finalmente, el proyecto incluye la visualización 
gráfica y la georreferenciación de la información sobre los servicios para su 
representación en cartografía temática.

CONTACTO jsalinas@uloyola.es

mailto:jsalinas@uloyola.es
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10.4 Buena práctica en investigación del Grupo Social Matters

ÁMBITO INVESTIGACIÓN

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN

SOCIAL MATTERS

DEPARTAMENTO GESTIÓN EMPRESARIAL

RESPONSABLES ANTONIO ARIZA-MONTES

TÍTULO INICIATIVA ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIAL EN ENTIDADES SOCIALES Y DEL ÁMBITO 
DE LA ECONOMÍA SOCIAL

DESCRIPCIÓN 
INICIATIVA

El grupo de investigación Social Matters analiza el valor social de entidades 
sociales (Fundación Prolibertas, Hermandad de la Macarena, Compañía de las 
Hijas de la Caridad, Adsam…) y de empresas del ámbito de la economía social 
(COVAP, DCOOP, Cooperativa La Palma, AgroSevilla…) con el objetivo de orientar 
las estrategias, las prioridades y las intervenciones de las entidades preocupadas 
por el progreso social. Por ejemplo, Social Matters analizó el impacto social de los 
programas ROMI de la Fundación Secretariado Gitano, un programa orientado 
a mejorar la empleabilidad de personas de etnia gitana en riesgo de exclusión. 
El ODS 8, Trabajo Decente, es el que se vincula de forma más directa con esta 
iniciativa.

CONTACTO ariza@uloyola.es

mailto:ariza@uloyola.es
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10.5 Buena práctica en investigación del Grupo Loyola Behavioral Lab

ÁMBITO INVESTIGACIÓN

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN

LOYOLA BEHAVIORAL LAB

DEPARTAMENTO ECONOMÍA, PSICOLOGÍA, INSTITUTO DE DESARROLLO-FUNDACIÓN ETEA

RESPONSABLES PABLO BRAÑAS GARZA

TÍTULO INICIATIVA ESTUDIO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE ALUMNADO DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA PARA EVALUAR LA INCLUSIÓN EDUCATIVA

DESCRIPCIÓN 
INICIATIVA

El grupo de investigación Loyola Behavioral Lab utiliza las herramientas de la 
economía experimental y del comportamiento, así como técnicas de evaluación de 
impacto para estudiar la inclusión educativa de alumnado de enseñanza secundaria 
en el aula. Este tipo de análisis se ha llevado a cabo en centros escolares de España 
y también de El Salvador, Guatemala, Honduras, Filipinas o Madagascar, entre otros, 
en estrecha colaboración con el Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola, 
la Fundación ETEA. Entre las variables estudiadas, se encuentran algunas propias 
de la economía experimental, como las preferencias económicas (paciencia, gusto 
por el riesgo), las preferencias sociales, las aspiraciones y expectativas de vida o 
las redes de amistad y enemistad. Todas estas variables están relacionadas con el 
desempeño académico, la inclusión social y educativa o la mayor probabilidad del 
alumnado para presentar comportamientos antisociales o que pueden perjudicar la 
salud. 

En esta línea de investigación, que implica principalmente al ODS 4, se ha 
dedicado un especial interés al estudio de la inclusión educativa de alumnado 
de origen migrante, que en la actualidad supone aproximadamente un 10% de 
la población educativa. Así mismo, resulta igualmente relevante la aplicación de 
estas metodologías en escuelas de países en desarrollo (El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Filipinas, Madagascar, entre otros) que permite comparar estudiantado 
de origen rural y urbano, entre otros aspectos.

CONTACTO pablob@uloyola.es

mailto:pablob@uloyola.es
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10.6 Buena práctica en gestión a través de carreras profesionales y Loyola Initiatives

ÁMBITO GESTIÓN

SERVICIO CARRERAS PROFESIONALES – LOYOLA INITIATIVES

PARTICIPANTES ABIERTO A TODOS LOS ESTUDIANTES

RESPONSABLES MERCEDES PÉREZ, RAÚL DIEZ Y LUCÍA PICÓ

TÍTULO INICIATIVA BOOTCAMP LAUDATO SÍ

ENLACE A LA 
INICIATIVA

https://www.uloyola.es/servicios/carreras-profesionales/emprendimiento/otros-
programas-de-emprendimiento

DESCRIPCIÓN 
INICIATIVA

El Bootcamp Laudato Sí es un programa intensivo de dos días, en formato virtual, 
donde los participantes usan su creatividad para proponer soluciones innovadoras 
a problemas cotidianos en un tiempo récord. En cada edición ser plantea un reto 
inspirado en la Encíclica Laudato Sí y el cuidado de la casa común. 

Durante el bootcamp los equipos reciben píldoras formativas cortas sobre 
emprendimiento social que después tienen que poner en práctica en sus proyectos. 
Para ello reciben acompañamiento de mentores expertos en modelos de negocio, 
validación y sosteniblidad. Al final del programa, los participantes presentan sus 
soluciones ante un jurado. 

Las universidades participantes son Universidad Loyola (España), Universidad 
Católica de Salta (Argentina), Universidad Iberoamericana-IBERO 
(México), Universidad Pontificia Católica de Valparaíso (Chile), Universidad 
Pontificia Javeriana de Bogotá (Colombia) y Universidad Pontificia Javeriana de Cali 
(Colombia).

CONTACTO mperezm@uloyola.es

https://www.uloyola.es/servicios/carreras-profesionales/emprendimiento/otros-programas-de-emprendimiento
https://www.uloyola.es/servicios/carreras-profesionales/emprendimiento/otros-programas-de-emprendimiento
mailto:mperezm@uloyola.es
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10.7 Buena práctica en gestión a través del Servicio de Evangelización y Diálogo

ÁMBITO GESTIÓN

SERVICIO EVANGELIZACIÓN Y DIÁLOGO

PARTICIPANTES ABIERTO A PERSONAL, ESTUDIANTES Y OTROS COLECTIVOS EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN

RESPONSABLES JUAN ROMERO GONZÁLEZ (CAMPUS SEVILLA) Y MILAGROS ÁVILA OLÍAS 
(CAMPUS DE CÓRDOBA

TÍTULO INICIATIVA PROYECTO DE HUERTOS COMUNITARIOS ECOSED

ENLACE A LA 
INICIATIVA

https://www.uloyola.es/en/activities?view=article&id=3444&catid=438

DESCRIPCIÓN 
INICIATIVA

Se pretende a través de la creación de huertos comunitarios ecológicos en ambos 
campus de la Universidad Loyola: 

• Generar comunidad universitaria, mejorando el conocimiento ambiental, 
trabajando de manera colaborativa y generando espacios de convivencia.

• Contribuir a mejorar los espacios promoviendo la conservación de la 
agrodiversidad a través de la recuperación de diversas zonas actualmente en 
desuso. 

• Generar nuevos hábitos de consumo y actitudes responsables con la naturaleza y 
nosotros mismos. 

• Crear relaciones colaborativas con diferentes entidades y colectivos locales 
que se dediquen a la promoción del cuidado del medioambiente a través de la 
agricultura sostenible y a la inserción social de colectivos en situación o riesgo de 
exclusión social. 

• Posibilidad de generar investigación y conocimiento promoviendo un espacio 
dedicado a ello en cada uno de los huertos comunitarios disponibles para 
aquellos profesionales de la comunidad universitaria que lo soliciten. 

• Fomentar la educación práctica en huertos comunitarios como una herramienta 
educativa transformadora. 

• Crear un espacio para el disfrute comunitario y familiar que permita producir 
alimentos sanos, mejorar la calidad ambiental y favorecer las relaciones sociales.

CONTACTO mmavila@uloyola.es / jfromero@uloyola.es

https://www.uloyola.es/en/activities?view=article&id=3444&catid=438
mailto:mmavila@uloyola.es
mailto:jfromero@uloyola.es
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Conceptualización – Ideas; formulación o evolución 
de los objetivos y metas generales de la investigación: 
Gloria Martínez-Cousinou y Ana Hernández Román.

Curación de datos – Actividades de gestión para 
anotar (producir metadatos), depurar datos y 
mantener los datos de la investigación (incluido 
el código de software, cuando sea necesario para 
interpretar los propios datos) para su uso inicial y su 
posterior reutilización: Gloria Martínez-Cousinou, Ana 
Hernández Román, Yolanda Muñoz Ocaña, Mª José 
Vázquez de Francisco, Manuel Alejandro Carmona 
Guerrero.

Análisis formal – Aplicación de técnicas estadísticas, 
matemáticas, computacionales u otras técnicas 
formales para analizar o sintetizar datos de estudio: 
Ana Hernández Román, Gloria Martínez-Cousinou, 
Yolanda Muñoz Ocaña, Mª José Vázquez de Francisco, 
Manuel Alejandro Carmona Guerrero, Estela Camus-
García, Sara Valenzuela-Monreal, Alfonso Sánchez-
Carrasco.

Adquisición de fondos – Adquisición del apoyo 
financiero para el proyecto que conduce a esta 
publicación: Ana Hernández Román, Gloria Martínez-
Cousinou.

Investigación – Realización de una investigación y 
proceso de investigación, realizando específicamente 
los experimentos, o la recolección de datos/evidencia: 
Mª José Vázquez de Francisco, Yolanda Muñoz Ocaña, 
Ana Hernández Román, Gloria Martínez-Cousinou, 
Estela Camus-García, Sara Valenzuela-Monreal, 
Alfonso Sánchez-Carrasco, Damián Vergara Ortiz.

Metodología – Desarrollo o diseño de la metodología; 
creación de modelos: Gloria Martínez-Cousinou, Ana 
Hernández Román, Estela Camus-García, Alfonso 
Sánchez-Carrasco.

Administración del proyecto – Responsabilidad de 
gestión y coordinación de la planificación y ejecución 
de la actividad de investigación: Ana Hernández 
Román, Gloria Martínez-Cousinou.

Recursos – Suministro de materiales de estudio, 
reactivos, materiales, pacientes, muestras de 
laboratorio, animales, instrumentación, recursos 
informáticos u otras herramientas de análisis: Ana 
Hernández Román, Sara Valenzuela-Monreal.

Software – Cecilia de Arribas Rivas.

Supervisión – Responsabilidad de supervisión y 
liderazgo en la planificación y ejecución de actividades 
de investigación, incluyendo la tutoría externa al 
equipo central: Gloria Martínez-Cousinou, Ana 
Hernández Román, Mª José Vázquez de Francisco, 
Estela Camus-García.

Validación – Verificación, ya sea como parte de 
la actividad o por separado, de la replicabilidad/
reproducción general de los resultados/experimentos 
y otros productos de la investigación: Gloria Martínez-
Cousinou, Ana Hernández Román, Estela Camus-
García, Sara Valenzuela-Monreal.

Visualización y comunicación– Preparación, 
creación y/o presentación del trabajo publicado, 
específicamente la visualización/presentación de 
datos: Sara Valenzuela-Monreal

Redacción – borrador original – Preparación, 
creación y/o presentación del trabajo publicado, 
específicamente la redacción del borrador inicial 
(incluyendo la traducción sustantiva): Ana Hernández 
Román, Gloria Martínez-Cousinou, Yolanda Muñoz 
Ocaña, Mª José Vázquez de Francisco, Estela Camus-
García, Alfonso Sánchez-Carrasco, Sara Valenzuela-
Monreal

Redacción – revisión y edición – Preparación, 
creación y/o presentación del trabajo publicado por 
los miembros del grupo de investigación original, 
específicamente revisión crítica, comentario o revisión 
– incluyendo las etapas previas o posteriores a la 
publicación: Ana Hernández Román, Gloria Martínez-
Cousinou, Estela Camus-García.

CRediT (Contributor Roles Taxonomy) de 
CASRAI: 14 roles del equipo.
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