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CAPÍTULO 19 

COOPERACIÓN Y AGENDA 2030. UNA APUESTA POR  

LA TRANSFORMACIÓN EN LA FORMACIÓN DE  

POSGRADO BASADA EN APS CRÍTICA 

ANA SALES TEN 

Universitat de València 

JOSÉ JAVIER SERRANO LARA 

Universitat de València 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Proyecto de Innovación Docente (PID) que presentamos es la conti-

nuidad de un PID iniciado en el curso académico 2021-2022, cuyo con-

texto y resultados pueden ser consultados en la publicación: Integrando 

los objetivos de desarrollo sostenible como hoja de ruta complementa-

ria a la formación de posgrado en cooperación al desarrollo (Sales y 

Serrano 2022). El proyecto nace con la voluntad de enfocar la docencia 

desde el punto de vista del aprendizaje transformador en el ámbito de la 

cooperación al desarrollo, apostando por incrementar la calidad y exce-

lencia de la docencia.  

Se trata de una iniciativa propuesta desde el Título oficial de posgrado de 

la Universitat de València Máster en Cooperación al Desarrollo, siendo 

conscientes de que la cooperación al desarrollo se ha configurado como un 

ámbito profesional que requiere de una formación universitaria de exce-

lencia, que sea capaz de transmitir conocimiento, al tiempo que desarrolla 

competencias curriculares en sus diferentes niveles, pero que no está 

exenta de miradas críticas y de evaluaciones que, en muchas ocasiones, 

supeditan los resultados cualitativos a los cuantitativos, y en la que los fac-

tores de viabilidad están muy determinados por el alcance de los mismos. 

En este sentido, consideramos que la cooperación internacional debe ser 

entendida como una estrategia para la gestión de las políticas públicas y 
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la solidaridad ciudadana ante las desigualdades e injusticias que sufren 

algunos países. Por ello, resulta pertinente que la formación universitaria 

de posgrado en cooperación al desarrollo se vincule de forma clara y 

directa a los parámetros de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) planteados por la Naciones Unidas. Este plantea-

miento está avalado por numerosas publicaciones científicas, aun siendo 

conscientes de la prolijidad en esta temática dada la pertinencia y la ne-

cesidad, señalaremos dos que en nuestro caso han sido significativas: la 

guía para las universidades realizada por la Sustainable Developement 

Solutions Network en colaboración con la red española para el desarro-

llo sostenible (SDSN Australia/Pacific, 2017) y el Proyecto EDIN-

SOST, con el que se ha pretendido incluir los ODS en la educación su-

perior, en este caso presentando alguno de los primeros resultados del 

proyecto en un conjunto de grados (Sánchez, F. et al., 2017). 

Su planteamiento se enmarca en combinación con dos líneas de acción 

de la propia universidad. La primera de ellas es la que promueve el Ser-

vicio de Formación permanente e innovación educativa, a través de la 

cual se impulsa la realización de proyectos de innovación docente para 

promover la calidad, la innovación en el diseño, las metodologías de 

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de la docencia. Y la segunda 

línea en la que se enmarca, es en el compromiso de la universidad para 

contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo soste-

nible y el plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad, el cual también tiene la intención de fortalecer la paz uni-

versal y el acceso a la justicia. 

La experiencia se implementa desde un enfoque multidisciplinar, a tra-

vés del análisis de la Agenda 2030 y los ODS, entendida esta como una 

agenda de transformación del mundo en que vivimos, pero que requiere 

tener interconexión de conocimientos, de actores y de principios basa-

dos en el respeto a la diferencia y la justicia social, que es lo que permite 

transformar problemas y/o necesidades en soluciones y/o resultados. Sin 

olvidarnos que nos encontramos en el ecuador del periodo establecido 

para el desarrollo de esta, aspecto que propicia la configuración de es-

pacios para la reflexión sobre los avances obtenidos hasta el momento. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo general de la propuesta ha sido integrar en la formación de 

postgrado un proyecto de innovación docente multidisciplinar, diseñado 

como un modelo de enseñanza aprendizaje, que capacite al estudiantado 

a actuar en el ámbito de la cooperación internacional, con una mirada 

crítica y reflexiva, abogando por la justicia social y fomentando una ma-

yor concienciación y empoderamiento de las comunidades. 

En consecuencia, se garantiza que en la formación de postgrado en 

cooperación para el desarrollo se integre, de manera natural en sus cu-

rrículos formativos, mecanismos complementarios que permitan al es-

tudiantado adaptarse a nuevos contextos y situaciones a las que se en-

frentan cuando trabajan con países en vías de desarrollo; planteada como 

una formación complementaria en valores con enfoque transversal de 

los ODS en una docencia interdisciplinar, abordada como una propuesta 

de utilidad social, mediante la incidencia crítica y abogando por la jus-

ticia social (Sales y Serrano, 2022). 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

‒ Profundizar en el conocimiento de los ODS y sus metas espe-

cíficas en el ámbito de la cooperación internacional.  

‒ Analizar los ODS desde el análisis de problemas en los países 

receptores de Ayuda oficial al desarrollo.  

‒ Diseñar, en la medida de las posibilidades, soluciones (reales) 

para lograr que esos problemas se reduzcan o resuelvan y los 

países o regiones se encaminen a la consecución de los ODS.  

‒ Reflexionar como se puede contribuir al logro de los ODS a 

través de la Cooperación al desarrollo.  

3. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada tiene como finalidad fomentar en el estudian-

tado la capacidad para integrar los ODS en la realización de diagnósti-

cos. Su propósito parte de los criterios básicos propuestos en la 



‒ 361 ‒ 

configuración del espacio europeo de educación superior (EEES), y cual 

requiere las universidades se transformen en instituciones competitivas, 

pero también en las que haya espacio para la formación de una ciudada-

nía global cosmopolita (Mesa, 2019), maridada con un alto nivel de ca-

lidad, innovación, excelencia y responsabilidad social (Martínez-

Usarralde et al., (2018).  

Es por ello que el PID nace desde una reflexión sobre el sentido y valor 

del Aprendizaje Servicio (ApS), metodología que se ha ido configu-

rando con un modelo de referencia que permite que el conocimiento teó-

rico se aplique a través del análisis de una realidad social para la cual se 

buscan soluciones prácticas. El resultado de este análisis se planteará, 

según el caso, en una propuesta de proyecto de intervención que se en-

tregará a la comunidad a quien se le otorga la oportunidad de apropiarse 

del mismo y ponerlo en práctica. Una vez finalizado el proyecto se rea-

lizará la evaluación de sus resultados, la cual va a permitir establecer las 

conclusiones y consideraciones necesarias, que podrán ser utilizadas por 

comunidad para continuar su proceso de cambio, para el estudiantado y 

profesorado implicado que podrán hacer servir para la culminación de 

su proceso formativo, como para poder ser tomadas en consideración 

para futuros análisis. Esta metodología favorece que el estudiantado re-

flexione sobre cuestiones que les permite ser capaces de mirar hacia un 

futuro de transformación de la realidad, pero desde un marco de referen-

cia internacional, que es el que nos marca la Agenda 2030 y en conse-

cuencia los ODS.  

El interés docente de esta metodología es fruto de la combinación de 

elementos relevantes en el actual sistema de educación superior, como 

son: el enfoque participativo, la comunicación continua entre los parti-

cipantes (profesorado, estudiantado y comunidad), la necesidad de inte-

grar la reflexión, la revisión de los conceptos teóricos y la asunción de 

responsabilidades por parte del estudiantado (Sales, 2022). En nuestro 

PID agregamos a la ApS tradicional que tiene un enfoque circular en el 

que se aprende y se experimenta a través de un servicio a la comunidad, 

un enfoque apreciativo y apostamos por el ApS crítico que centra la 

atención en la reflexión y la acción ante situaciones injustas (Mitchell, 

2008), como son las que se abordan desde el ámbito de la cooperación 
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al desarrollo. En este contexto, caminar hacia la justicia social, con una 

mayor concienciación y empoderamiento de las comunidades, requiere 

apostar por una educación más crítica y reflexiva (Grau-Vidal, R. et al, 

2020), aspectos que perfectamente pueden enmarcarse en una pedagogía 

crítica conforme refieren Martínez-Usarralde y Chiva-Bartoll:  

“…de la mano de la pedagogía crítica refrendada por múltiples autorías 

se forja un ApS experiencial, activo y reflexivo, en el que tanto profeso-

rado como alumnado y agentes sociales adquieren una co-responsabili-

dad protagónica en el proyecto desempeñado, desde la consideración del 

cambio, de la justicia social, de la deliberación y de la concienciación. 

El modelo crítico pretende, de este modo, llegar más lejos y establecer 

las bases para la reconstrucción de las relaciones de poder que generan 

la injusticia social” (Martínez-Usarralde y Chiva-Bartoll, 2018). 

Con este planteamiento metodológico se pretende responder a una es-

trategia docente que promueve trabajar con un conjunto de problemas 

reales vinculándolos a los ODS, con el fin de realizar un diagnóstico 

crítico, y aportando soluciones integrales. En sí misma es una metodo-

logía participativa, con incidencia de análisis crítico que aboga por la 

justicia social. Las acciones desarrolladas se corresponden con el logro 

de los objetivos específicos, y han sido las siguientes: 

Para el logro de objetivo específico I se han realizado las siguientes ac-

tividades: 

1. Presentación del PID al alumnado a cargo de los IP proyecto, 

en la que se explicó la finalidad, los objetivos y la pertinencia 

del proyecto; así como los docentes y las asignaturas que es-

taban implicadas en el mismo.  

2. Sesión de trabajo con el alumnado en la que se trabajó y 

abordo el contexto global en el que nace la Agenda 2030 y la 

finalidad de los ODS; esta sesión se realizó con la colabora-

ción de la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible de 

la Universitat de València. 

3. Sesión de trabajo con el profesorado en la que se profundizo 

en la relevancia del PID, su finalidad, los criterios metodoló-

gicos y las posibilidades de participación. 
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Para el logro del objetivo específico 2 se diseñó un modelo de es-

quema de informe diagnóstico, que cada profesor/a adaptaba al con-

texto en el que actualmente está trabajando, pero con tres elementos 

comunes: 

1. La identificación del problema y su vínculo con la materia. 

2. La relación del problema identificado con los ODS. 

3. Reflexión sobre cómo podemos intervenir para contribuir 

desde el marco de la Agenda 2030 a la resolver o afrontar el 

problema identificado. 

El objetivo específico 3 encaminado en la búsqueda de soluciones para 

que los problemas planteados se reduzcan o resuelvan y los países o re-

giones se encaminen a la consecución de los ODS, cada profesor/a 

realizó con el alumnado el análisis diagnóstico, con diferentes modalida-

des metodológicas, posteriormente, todos ellos fueron complementados 

con un análisis de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades.  

Por último, para delimitar como se puede contribuir al logro de los ODS 

a través de la cooperación al desarrollo (objetivo específico 4), se realizó 

un seminario presencial en el que participaron tanto el estudiantado 

como el profesorado, y en el que se presentaron los resultados obtenidos 

en cada uno de los diagnósticos realizados, el cual se complementó con 

una comunicación a cargo de quien fuera el primer Delegado del Go-

bierno de España para los ODS. 

Finalmente se pasó un cuestionario de evaluación tanto al profesorado 

como al alumnado para medir el grado de satisfacción con el PID, su 

repercusión en el proceso de aprendizaje y valorar la pertinencia de su 

continuidad.  

4. RESULTADOS 

El resultado final de este PID ha sido posible con la participación de 10 

profesores adscritos a 6 áreas de conocimiento, con docencia en 6 asig-

naturas diferentes y ha contado con la participación de 22 estudiantes 

procedentes de diferentes disciplinas como: sociología, ciencias 
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políticas, trabajo social, educación social, relaciones internacionales, en-

fermería, farmacia, ciencias de los alimentos y psicología. 

La contribución más significativa ha sido la elaboración de 10 diagnós-

ticos que integran un análisis de problemas reales que se dan en la ac-

tualidad y con los que el estudiantado se enfrentará durante la realiza-

ción de las prácticas externas en el curso académico 23-24. A continua-

ción se presentan los problemas que se han trabajado para realizar los 

diagnósticos, cabe referir que todos ellos fueron posteriormente comple-

tados con su correspondiente informe de propuestas de mejora, desde la 

intervención en cooperación al desarrollo, pero con la peculiaridad de 

que la hoja de ruta se plantea desde los ODS y sus metas.  

4.1. LA BRECHA DIGITAL Y DESIGUALDAD DE GÉNERO EN TÚNEZ 

La capacitación tecnológica forma parte del derecho humano a la edu-

cación, igualmente, promueve el desarrollo local, reduciendo la brecha 

digital y la discriminación de las mujeres y tratando de erradicar la po-

breza. Sin embargo, la transformación tecnológica en el mundo árabe no 

ha respondido a las necesidades de las mujeres sino más bien ha creado 

una nueva brecha que ha incrementado las desigualdades de género. Las 

crisis económicas y la pobreza que producen han dificultado el acceso 

de las mujeres a los recursos y a la toma de decisión en las diferentes 

esferas de poder. La brecha digital y de género representa actualmente 

uno de los mayores problemas que afecta mayoritariamente a mujeres y 

niñas y dificulta su acceso a sus derechos fundamentales y limita su par-

ticipación equitativa en todas las esferas de la vida y sobre todo a la 

sociedad de la información que representa el motor del desarrollo local 

e internacional.  

En el caso específico de Túnez, uno de los principales problemas, que 

puede llegar a suponer la raíz de muchos otros es la desigualdad de gé-

nero en la formación académica: mientras que las mujeres tienen una 

media de escolarización de 5,5 años, los hombres las superan en 2 años 

(7,5 años). Desgranando esto, podemos decir que, por una parte, la tasa 

de analfabetismo en la educación primaria en las niñas es de 26,4% y en 

los niños un 11,5%. Respecto a la educación secundaria, solo un 32% 

de las mujeres han accedido a este tipo de educación, sin haber registros 
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del porcentaje de mujeres que hayan terminado esta fase educativa. Las 

mujeres tienen una mayor presencia en el ámbito universitario, sin em-

bargo, esto no se ve reflejado en el mercado laboral. Respecto a esto, 

solo una cuarta parte de los trabajadores formales del país son mujeres, 

lo que implica un 70% de desempleo femenino. 

4.2. CAMBIO CLIMÁTICO EN CENTROAMÉRICA 

La promoción del desarrollo humano y sostenible pasa, necesariamente, 

por el abordaje de las múltiples causas y consecuencias asociadas a la 

destrucción del medio que comporta el modo de vida desarrollado occi-

dental. El cambio climático es una amenaza creciente que afecta sobre-

manera a los países del Sur Global y que está dificultando, y dificultará 

aún más a futuro, la consecución de buena parte de los ODS. Sin tierras 

productivas, expuestos a fenómenos climatológicos extremos, con cada 

vez menos posibilidades de desplazarse internamente o migrar a otros 

países, las personas más afectadas por el cambio climático no van a po-

der progresar en el futuro. Una de las zonas del planeta en la que esta 

realidad es más tangible es Centroamérica y, particularmente, el deno-

minado “corredor seco”. Los efectos del cambio climático son especial-

mente nocivos para la consecución de los ODS en la medida en la que 

generan miseria, enfermedades, falta de oportunidades y extremas de-

sigualdades en función de los recursos y la capacidad de adaptación. 

Además, sus efectos se sienten más en las mujeres, por su exposición a ma-

yores cuotas de vulnerabilidad en todos los órdenes y promueven la con-

centración de la población en zonas especialmente vulnerables en las gran-

des ciudades. La aproximación a una situación de colapso ecológico está 

haciendo la acción ciudadana favorezca el cumplimiento de los objetivos. 

4.3. PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ACOGIDA A DEFENSORAS DE DERECHOS 

HUMANOS  

El problema principal es la vulneración de los derechos humanos de las 

defensoras de derechos colombianas. En vínculo con la materia, los con-

ceptos de género y de desarrollo son construidos socialmente, y por 

tanto, la evidencia de la desigualdad en el acceso a derechos y recursos 

por parte de las mujeres, así como la falta de protección e impunidad 
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hacia las defensoras de derechos en Colombia nos hace reflexionar sobre 

la posición social subalterna de las mujeres y sobre las políticas que 

afectan las relaciones de género. En muchas de estas comunidades, con 

frecuencia las mujeres son el objetivo de las persecuciones ya que mu-

chas veces lideran sus comunidades y están a cargo de sus familias, lo 

que las pone en un contacto directo con el problema y hacen mayor de-

nuncia, a la vez que suelen estar en una situación de mayor vulnerabili-

dad. Las redes de apoyo existentes presentan esperanza y contención 

para estas mujeres que, en muchos casos, deben irse de su país de origen. 

No obstante, es complejo resolver el problema de raíz. Entre las princi-

pales vulneraciones cabe referir, los efectos sobre la salud, la privación 

de acceso a los derechos de la tierra, las desigualdades de inclusión so-

cial, política y ciudadana, la inseguridad familiar, la falta de garantías 

legales e institucionales que protejan sus derechos, la necesidad de ge-

nerar alianzas que garanticen no solo su protección, sino también su vi-

sibilización. 

4.4. CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES  

Se puede definir la conflictividad ambiental como una disputa o contro-

versia en la que alguno de los actores afectados esgrime argumentacio-

nes centradas en los efectos de la degradación de los recursos (natura-

les/socio-naturales) y el entorno o ambiente. En muchos de estos con-

flictos existe una trama global (de actores trasnacionales y agencias su-

pranacionales, procesos productivos y demandas), que se traduce en una 

situación de (Neo)extractivismo, es decir, de actividades que remueven 

grandes volúmenes de recursos naturales, que no son procesados (o lo 

son limitadamente), y cuyo destino fundamental es la exportación (Gu-

dynas, 2009). Es esencial la identificación de procesos detonadores de 

conflictividad (minería a gran escala, turismo masivo, grandes proyectos 

u obras hidráulicas, etc.). Frente a una visión normalmente negativa, se 

puede entender el conflicto como componente «normal» de una socie-

dad, incluso como algo positivo en relación con sus efectos creativos o 

productivos. En un conflicto ambiental/territorial se considera al espacio 

(y al territorio, en tanto espacio controlado) como condición, producto 

y medio de las disputas por recursos, ambientes y lugares. Los temas 
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trabajados fueron: el conflicto petrolero en el río Corrientes de Perú; la 

sobrexplotación del ecosistema del manglar en Tumaco, Colombia; la 

contaminación de canales de la zona lacustre de Xochimilco en México; 

y la construcción de la presa de Aswan en Egipto y su correspondiente 

desplazamiento de la población. 

4.5. DESPOBLACIÓN RURAL Y DESARROLLO EN ARAS DE LOS OLMOS

Aras de los Olmos es un municipio del interior de la provincia de Va-

lencia afectado por la despoblación desde los años 60 del siglo pasado. 

Este fenómeno trae consigo la pérdida de dinamismo económico dada la 

ausencia de relevo generacional, así como la falta de innovación en los 

procesos productivos, el aislamiento de los núcleos urbanos e incluso la 

pérdida del patrimonio cultural de la zona. A partir del año 2010, se im-

plementan políticas de desarrollo con perspectiva económica, social y 

medioambiental para hacerle frente en el marco de los ODS.  

Los habitantes de Aras buscan conseguir mayores niveles de calidad de 

vida y oportunidades de desarrollo sostenibles potencializando los re-

cursos endógenos de los que disponen. Fomentando una gobernanza de-

mocrática, la ciudadanía cuenta con la colaboración de un claustro cien-

tífico conformado por académicos vinculados a la Universitat de Valèn-

cia y otras universidades, y con el compromiso de todos los concejales, 

cuestión que les ha permitido dotarse de mayores conocimientos y he-

rramientas. Los efectos de la despoblación repercuten ante la posibilidad 

de que sea más difícil proporcionar energía asequible y sostenible a las 

comunidades rurales y remotas; dificultan la conservación e implemen-

tación de infraestructura básica (carreteras, TICs, energía y agua…) que 

sea sostenible; y reducen la movilización de recursos para proteger y 

salvaguardar el patrimonio cultural y natural, además de debilitar los 

posibles vínculos económicos, sociales y medioambientales con otras 

zonas rurales y urbanas. 

4.6. LAS REDES SOCIALES Y EL CAPITAL SOCIAL EN LOS PROCESOS DE DESA-

RROLLO LOCAL

Los procesos de desarrollo rural en cualquier área rural del mundo son 

complicados y necesitan de una importante componente social. La 
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participación pública durante todo el proceso es fundamental para el 

éxito de este. Vinculado a cualquier proceso están los conceptos de ca-

pital social y redes sociales. Por ello, a partir de un caso de estudio de 

una comarca de la Comunitat Valencia se va a evaluar si el proceso de 

desarrollo rural a partir de las políticas de desarrollo rural LEADER se 

puede considerar una buena práctica o si por el contrario (a partir de los 

cambios acontecidos) es una mala práctica. Dichos procesos desde su 

concepción, puesta en funcionamiento y hasta su consolidación o soste-

nibilidad dependen en gran medida del stock de capital social disponible 

en el territorio, es decir, de los actores clave, población y sus interrela-

ciones. Muchas zonas rurales europeas y mundiales tienen graves pro-

blemas demográficos y de desarrollo económico, las cuales es muy com-

plicado hacer frente si no se está ante comunidades cohesionadas y coor-

dinadas.  

Identificando el stock de capital social y los problemas tanto de relacio-

nes internas como entre las personas (tanto dentro como fuera del terri-

torio de estudio) es fundamental para realizar cambios que logren la sos-

tenibilidad y el éxito de cualquier proceso de desarrollo. Además, du-

rante el proceso de diagnóstico a partir de informantes clave se pueden 

comprobar diferentes habilidades de estos como liderazgo, comunica-

ción, puesto relevante, etc. ya que dichos actores son importantes en los 

procesos de desarrollo.  

4.7. POBREZA EN EL MEDIO RURAL, EL CASO DE KOLDA EN SENEGAL 

La agricultura es el primer recurso natural de Senegal. La FAO estima 

que la superficie cultivable del país supera los 8,8 M Ha (equivalente al 

46% de la superficie total), de las que, por término medio, se cultivan 

2,7 M de Ha (30%) con rendimientos por hectárea muy por debajo de 

los europeos debido a la escasez de aguas y la escasa irrigación. La po-

breza afecta principalmente a las regiones deficitarias en cereales y en 

la producción alimentaria en general. Los bajos precios pagados a los 

agricultores no permiten a las familias campesinas adquirir los alimentos 

complementarios de los que tienen necesidad. Se calcula que alrededor 

de 54% de la población se encuentra por debajo del umbral de la pobreza 

a pesar de que el país dispone de un enorme potencial ganadero y 
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agrícola; lo que le hace depender, para su abastecimiento, en un 50% de 

las importaciones del exterior. Esta dependencia representa una preocu-

pación para el gobierno que desde el año 2000 ha estructurado mecanis-

mos para intentar disminuir las importaciones y basarse en el arroz na-

cional. Desde entonces se reafirma el deseo de conseguir la autosuficien-

cia alimentaria, renovable anualmente, objetivo hasta hoy no conseguido. 

El Problema focal identificado es la pobreza en el medio que sufren la 

mayoría de las familias del medio rural de la Región de Kolda en Sene-

gal, el cual tiene como efecto final la inseguridad alimentaria En la in-

dagación diagnóstica se han detectado 4 factores que influyen directa-

mente en la existencia de esta situación como son la falta de acceso al 

agua potable, las prácticas agrícolas inadecuadas, el desconocimiento de 

la población sobre las estructuras del mercado y el empobrecimiento se-

vero de las mujeres que, mayoritariamente trabajan la tierra sin tener 

derechos ni sobre la tierra, ni la producción. 

4.8. ELEMENTOS ESENCIALES EN LA MOTIVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRA-

BAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDADES SOSTENIBLES  

El logro de los ODS constituye una responsabilidad colectiva en la que 

se han de involucrar tanto los individuos como las organizaciones en las 

que estos participan. Requiere la movilización y cooperación de los di-

ferentes actores sociales, técnicos, económicos y políticos que conduzca 

a la transformación de los modelos de pensamiento y cambiar el enfoque 

de lo individual a lo colectivo. Existe un vínculo entre la motivación y 

la construcción del compromiso cívico-político y la manifestación del 

poder colectivo que ha de transitar por el compromiso de las institucio-

nes con los ODS y por la implicación de las comunidades tanto en los 

procesos públicos, como en aquellos que inciden en ámbitos particula-

res. La motivación puede provenir de diferentes fuentes. Puede origi-

narse a partir de la identificación con la causa del desarrollo sostenible; 

puede estar causada por la legítima percepción de los beneficios deriva-

dos de la colaboración o la conciencia de los costos de no colaborar; o 

provenir de la influencia social de otros actores.  
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Un adecuado manejo de la motivación puede contribuir a la moviliza-

ción tanto de los equipos de trabajo como de la comunidad en la que 

estos se insertan. La identificación de valores y/o necesidades compar-

tidas, la participación, la responsabilidad y el liderazgo, favorecen la 

construcción de procesos de empoderamiento y la promoción de agentes 

de cambio social. De este modo, la motivación constituye una herra-

mienta para la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones 

sobre los asuntos públicos, tanto en la formulación de políticas como en 

la gestión de recursos, para lo que se hace necesaria la participación y la 

vinculación de individuos y comunidades en el logro de objetivos que 

se identifican como compartidos. Para ello se requiere el desarrollo de 

una cultura de colaboración y cooperación, identificar líderes y modelos 

para seguir que motiven a unirse a este compromiso. En este proceso 

son instrumentos válidos los procesos de educación y formación, los 

programas de tutorización y mentoría, y la ayuda financiera, así como la 

implicación de gobiernos, sociedad civil y sector privado. 

4.9. LA ESQUISTOSOMIASIS, ANEMIA Y MALNUTRICIÓN EN SOAVINARIVO 

MADAGASCAR  

La esquistosomiasis es un gran problema de salud en Madagascar, ya 

que está muy extendida y hay una carga sustancial de esta enfermedad, 

debido a la falta de correctas prácticas higiénico-sanitarias, las personas 

infectadas contaminan con sus deposiciones las fuentes de agua dulce, 

lagos y ríos en los que crecen los caracoles acuáticos, y el ciclo no se 

rompe. Según los datos de 2017 del Observatorio Mundial de la Salud 

(GHO) el 35,6% de las embarazadas, el 36,8% de las mujeres en edad 

reproductiva y el 48,8% de los menores de 5 años padecían anemia. La 

mortalidad materna por cada 100.000 nacimientos es de 256-484 muje-

res, siendo una de las principales causas de muerte las hemorragias del 

parto en mujer con anemia. Los niveles de desnutrición en menores son 

desmesurados, y se calcula que la prevalencia del retraso del crecimiento 

afecta al 50% en menores de 5 años, lo que lo sitúa como el cuarto país 

del mundo en presentar las mayores tasas. 
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4.10. GLOBALIZACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO 

El proceso de globalización y las consecuencias del cambio climático 

pueden afectar la salud y el bienestar, y una mayor desigualdad de gé-

nero entre la población más pobre y vulnerable de los países en vías de 

desarrollo, ya afectados, entre otros problemas, por la elevada prevalen-

cia de enfermedades infecciosas. Los ODS pueden contribuir al pro-

blema al enfocarse en la reducción de la pobreza y el hambre, la igualdad 

de género, la acción climática, ciudades y comunidades sostenibles, así 

como el consumo y producción responsable. Al lograr estos objetivos, 

se puede garantizar que la globalización sea más justa, sostenible y be-

neficiosa para todos. La disminución de las enfermedades infecciosas en 

países en desarrollo como consecuencia de la lucha contra el cambio cli-

mático y la disminución sobre éstas del impacto de la globalización, au-

mentarán, además, la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar gene-

ral de la sociedad, y se alcanzarán mayores tasas de igualdad de género 

al disminuir el mayor impacto de la globalización y sus efectos perjudi-

ciales, entre ellos las enfermedades infecciosas, sobre las mujeres. 

Todos los informes completos han sido publicados en la web del máster, 

de forma que se han dejado disponibles en acceso abierto todos los diag-

nósticos favoreciendo que tanto los estudiantes como el profesorado 

puedan disponer de los resultados obtenidos tras el análisis de cada uno 

de los problemas planteados. Para la justificación del logro de los obje-

tivos del PID y como resumen de los resultados obtenidos hemos elabo-

rado el esquema siguiente en el que se recoge de manera resumida las 

áreas de conocimiento implicadas, temas abordados y los ODS en los 

que se ha profundizado a lo largo del curso.  

  



‒ 372 ‒ 

FIGURA 1. Áreas académicas y temas abordados en el PID 

Fuente: Elaboración propia. 

Conforme se ha referido una de las principales fortalezas con las que ha 

contado el proyecto ha sido la implicación del profesorado y en conse-

cuencia la diversidad de áreas disciplinarias que han participado en su 

desarrollo, que no solo otorgan un mayor valor al mismo, sino que con-

tribuyen a mejorar la formación del alumnado desde una amplia diver-

sidad de perspectivas.  

Una vez realizado todo el proceso formativo durante los cursos 

2021/2022 y 2022/2023, se procedió a realizar dos cuestionarios de va-

loración del proyecto de innovación docente tanto a estudiantes como 

ha profesorado (Figura 2). 

El objetivo de estos cuestionarios era recabar las impresiones y valora-

ciones del profesorado y de los/as estudiantes sobre el proyecto tanto 

desde el inicio como el final de este. Los cuestionarios eran similares, 

aunque con especificidades para cada colectivo evaluado. La mayor 

parte de preguntas tenían una escala cuantitativa de 1 a 5 o de 1 a 10, 

siendo 1 el valor más bajo y 5 o 10 el más alto.  
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FIGURA 2. Encuesta de valoración sobre el PID al profesorado 

 

Fuente: Elaboración propia.  

En la Figura 3, se pueden observar de forma comparada los resultados 

obtenidos por los/as estudiantes durante el curso 2021/2022 y 

2022/2023. El número total de encuestas contestadas en el curso 21/22 

fue de 19 estudiantes y de 15 en el curso 22/23. Los resultados obtenidos 

por los/as estudiantes es muy positivo en los dos cursos académicos apli-

cados, incluso se ha mejorado en este último. En las preguntas sobre la 

utilidad de los casos de estudios seleccionados, la utilización de los 

DAFO u otros elementos de diagnósticos y si se le ha proporcionado 

suficiente información y material para el correcto desarrollo del pro-

yecto (las tres primeras preguntas de la Figura 3), en todos los casos la 

media es superior al 4,5 sobre 5, lo cual es muy positivo y supone una 

mejora respecto del curso anterior, el cual rondaba el 4,1/4,2. Además, 

al estudiantado se le preguntó sobre si creía conveniente continuar apli-

cando el PID en los siguientes cursos académicos, el 93,3 % contestaron 

afirmativamente y el 6,7 % (un estudiante) creyó que no. Además, para 

el curso 22/23 también se han incluido en el cuestionario de valoración 

las acciones nuevas que se han introducido este curso como son: el se-

minario sobre Innovación Docente y ODS y la implicación profesorado 

y estudiantado. Entre los resultados de estos puntos (Figura 3), se puede 
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observar que solo existen datos para el curso 2022/23 y son realmente 

positivos con unos resultados de 4,6 y 4,8 respectivamente. Por último, 

respecto a la valoración global sobre el grado de satisfacción del PID se 

observa que en los dos cursos académicos este es muy positivos siendo 

de 8,4 en el curso 2021/22 y 8,5 en el curso 2022/23. Además, los/as 

estudiantes no creen mayoritariamente que sea necesario introducir al-

guna modificación al PID en un 92,3 %.  

FIGURA 3. Encuesta de valoración de los/as estudiantes sobre el PID 21/22 y 22/23. 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al profesorado, estos valoran de forma similar al estudiantado 

el PID, aunque sus preguntas son diferentes y se evalúan aspectos espe-

cíficos; el número total de encuestas para el curso 21/22 fue de 10 y el 

curso 22/23 ha sido de 9 (Figura 4). Sobre el cumplimiento de los obje-

tivos se obtienen unos resultados de 4,7 y 4,6, los cuales son muy posi-

tivos y la bajada es casi insignificante. Respecto si los casos de estudio 

han sido útiles, los resultados casi son de 5 sobre 5. Sobre el uso de los 

DAFO y si han tenido información para el correcto desarrollo del pro-

yecto, la valoración es similar entre los dos cursos y es muy positiva, 

superior a 4,5 sobre 5.  
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Al igual que en el apartado de los/as estudiantes, al profesorado también 

se le ha preguntado sobre el seminario y la colaboración profesorado/es-

tudiantado y los resultados obtenidos muestran una evaluación muy po-

sitiva con 4,7 en ambos ítems. Además, el 100 % del profesorado eva-

luado en los dos cursos creen necesario continuar aplicando el PID en 

los siguientes cursos. Por último, la valoración global del PID es de 9,2 

y 9,3, lo cual indica una satisfacción muy alta del profesorado con el 

PID. Además, ninguno/a de ellos/as creen necesario introducir ningún 

tipo de cambio en el PID para cursos siguientes.  

FIGURA 4. Encuesta de valoración del profesorado sobre el PID 21/22 y 22/23. 

Fuente: Elaboración propia 

En definitiva, los resultados de evaluación muestran valoraciones muy 

positivas tanto de profesorado como de estudiantado durante los dos cur-

sos académicos analizados. Estos suponen una base de trabajo muy sa-

tisfactoria para continuar desarrollando el PID para cursos posteriores.  

5. DISCUSIÓN

La implementación por segundo año consecutivo del proyecto de inno-

vación docente y los resultados obtenidos nos permiten abrir las siguien-

tes líneas discursivas: 
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‒ Es pertinente tomar como referencia la Agenda 2030 y los 

ODS, ya que nos permite tener una visión integral e integrada 

de hacia dónde deben ir las políticas públicas, pero para ello 

cabe considerarla como un acuerdo social tomado por 150 paí-

ses, pues se trata de un hecho histórico que no sabemos si podrá 

volver a darse. 

‒ En gran parte del mundo los retos y desafíos a los que se en-

frentan las comunidades nos exigen tener posicionamientos co-

munes para poder afrontarlos, en este sentido, la cooperación 

al desarrollo se convierte en agente de cambio y transforma-

ción relevante.  

‒ El análisis de los problemas requiere de un planteamiento holís-

tico para poder ser transformado. Es por ello que su análisis debe 

ser considerado desde la construcción de un nuevo multilatera-

lismo que permita la interconexión de múltiples políticas, y 

siempre en términos de participación y promoción de alianzas.  

‒ En este escenario, la educación se convierte en un actor clave 

para favorecer la implementación de la Agenda 2030, enten-

dida como una nueva agenda política que contribuye a empo-

derar a la ciudadanía, la cual debe ser capacitada para transfor-

marse en un agente crítico que contribuya de manera activa en 

su propio desarrollo, y en consecuencia en un agente de trans-

formación social, cultural y política.  

6. CONCLUSIONES 

Los resultados de las evaluaciones nos permiten considerar la pertinen-

cia del proyecto de innovación docente, no solo en la capacitación de los 

futuros agentes de la cooperación, sino también en la idoneidad de inte-

grar metodologías de análisis crítico que aboguen por el avance hacia el 

desarrollo de sociedades más plenas. 

La implementación del PID por segundo año consecutivo contribuye a 

fortalecer un trabajo coordinado entre profesores de diferentes áreas de 

conocimiento y a generar sinergias entre los mismos.  
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El componente interdisciplinar tanto del profesorado como del alum-

nado ha enriquecido la indagación de los problemas, lo que enriquece el 

desarrollo del proyecto, a la vez que permite avanzar hacia un aprendi-

zaje más crítico y reflexivo.  
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