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Resumen 

Las Universidades juegan un papel fundamental en la creación de espacios a través de 
los cuales se promueva la implicación del estudiantado en proyectos de investigación 
interdisciplinares que incorporen el enfoque de desarrollo sostenible en línea con la 
Agenda 2030.
Esta comunicación presenta el trabajo colaborativo que se ha desarrollado por parte 
del Equipo Solar Decathlon de la Universidad de Sevilla en el Polígono de San Pablo 
a través de distintas acciones, las cuales versan en torno a la rehabilitación de barriadas 
obsoletas andaluzas. Actualmente, se está desarrollando un proyecto interdisciplinario 
para fortalecer la construcción de un hábitat salubre y sostenible en barriadas vulnera-
bles. El objetivo es conocer el estado de salud de la población e identificar potenciali-
dades sobre las cuales trabajar para mejorar el confort en los hogares, espacio público 
y paisaje urbano, caracterizando para ello, los impactos de la pobreza energética y su 
afección sobre la salud.
El equipo de trabajo interdisciplinar está conformado por investigadoras/es de distintos 
Centros de la US, así como por estudiantes de doctorado y de grado. El proyecto se 
conforma pues como una actividad de incidencia sobre la población andaluza y, además, 
como un espacio de docencia en torno al desarrollo sostenible.

Palabras clave: Barrios vulnerables, Hábitat saludable, Hábitat sostenible.
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AbstRAct

Building healthy and sustainable neighbourhoods: the experience in the Polygono 
of San Pablo, Seville

Universities have a fundamental role in the creation of spaces through which to promote 
the involvement of students in interdisciplinary research projects that incorporate the 
sustainable development approach in line with the 2030 Agenda.
This communication presents the collaborative work that has been developed by the 
Solar Decathlon Team of the University of Seville in the Polígono de San Pablo through 
different actions of rehabilitation of obsolete Andalusian neighbourhoods. Currently, an 
interdisciplinary project is being developed to strengthen the construction of a healthy 
and sustainable habitat in vulnerable neighbourhoods. The objective is to know the 
health status of the population and identify potentialities on which to work to improve 
comfort in homes, public spaces and urban landscapes, characterising the impacts of 
energy poverty and its effect on health.
The interdisciplinary work team is made up of researchers from different centres of 
the US, as well as PhD and undergraduate students. The project is thus shaped as an 
activity that has an impact on the Andalusian population and, in addition, as a space 
for teaching about sustainable development.

Keywords: Vulnerable neighbourhoods, Healthy habitat, Sustainable habitat.

1.   intRoducción

Para que las personas desarrollen sus vidas sin trabas y de forma equitativa, es nece-
sario disponer de un entorno seguro y confortable, en definitiva, de un hábitat sostenible. 
Este concepto incluye tanto el derecho a disponer de una vivienda digna, como el poder 
usar infraestructuras adecuadas, rodearse de entornos ambientales sostenibles o disponer 
de espacios de gobernanza ciudadana (Naciones Unidas, 2017)(Castro Martínez, 2018).

Tal y como se recoge en la Nueva Agenda Urbana aprobada en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat 
III), las ciudades deben garantizar que toda la población pueda disfrutar de igualdad 
de derechos y oportunidades y habitar asentamientos que sean seguros, accesibles, 
sostenibles y asequibles (Naciones Unidas, 2017). Como parte de estas garantías, la 
ciudadanía debe habitar viviendas que dispongan de servicios básicos, como el acceso 
a una fuente de agua o de energía. Esta defensa se materializa en el ODS 11 Ciudades 
y comunidades sostenibles (Naciones Unidas, n.d.).

En este contexto, la gestión energética en las ciudades cobra un papel fundamental. 
Por un lado, es en las ciudades donde se produce el 70% de las emisiones de CO

2
 a 

nivel global(Gómez & Moris, 2017). Por otro lado, porque el éxodo hacia las ciudades 
continúa en aumento y se estima que la proporción de personas que viven en zonas 
urbanas llegue hasta el 68% en el año 2050 (Khor et al., 2022). Las ciudades deben por 
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tanto evolucionar hacia sistemas sostenibles en todos los sectores, desde la energía, la 
movilidad o la alimentación; cuidando que estos servicios sean accesibles para todos 
los hogares, especialmente para los más vulnerables. Para que todas las personas pue-
dan disfrutar del Derecho a la Energía, sería necesario como punto de partida fomentar 
procesos de transición energética hacia modelo más democráticos y justos, en los que 
la ciudadanía tenga una gobernanza real (Calvo et al., 2021)(Bertinat, 2016).

Ligada a esta problemática, nace la necesidad de encontrar un término que permita 
definir aquellas viviendas que son «incapaces de alcanzar un nivel social y materialmente 
necesario de servicios domésticos de la energía» (Bouzarovski & Petrova, 2015). Surge 
así el término de pobreza energética, con el objetivo de identificar aquellos grupos o 
colectivos más vulnerables, y caracterizar las principales carencias energéticas que 
sufren para, en base a ello, diseñar políticas que den respuesta a esas problemáticas. 

No obstante, la situación de pobreza energética de un hogar está condicionada por 
multitud de factores, desde la situación económica de las personas que lo habitan, a las 
características constructivas de la vivienda o a su situación geográfica (Rademaekers et 
al., 2016). Dado su carácter multidimensional, la problemática de la pobreza energética 
puede abordarse a través de diversas estrategias como la salud pública, la mitigación del 
cambio climático, las políticas de vivienda o la transformación del mercado energético 
(Creutzfeldt et al., 2020),considerando además, la implicación de la sociedad local 
(Abraham & Iyer, 2021).

En concreto, la vulnerabilidad energética de un hogar va a tener un impacto directo 
sobre el estado de salud física y mental de las personas que lo habitan. Los hogares que 
sufren pobreza energética son más vulnerables a padecer enfermedades respiratorias, 
gripes, virus, enfermades crónicas o problemas sociales (Hernández et al., 2016). Esta 
vulnerabilidad conlleva incluso a una mayor morbilidad y mortalidad como consecuencia 
de no contar con un entorno saludable (Pollard et al., 2019).

La presente comunicación presenta los resultados de un proyecto que está desa-
rrollando la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, 
titulado «Aplicación directa de la Estrategia Aura del Equipo Solar Decathlon-US, 
en rehabilitación de barriadas obsoletas andaluzas», financiado por la Consejería de 
Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. El obje-
tivo de este proyecto es aplicar el conocimiento adquirido con el prototipo AURA 3.1 
en el caso del Polígono de San Pablo. El principal concepto de intervención consiste en 
la yuxtaposición a bloques lineales de viviendas de un sistema tecnológico-estructural 
con capacidad de incorporar nuevas prestaciones tecnológicas, energéticas y espaciales.

1.1.   Estrategia Aura en el Polígono San Pablo

El trabajo del grupo de investigación sobre el barrio de estudio se centra en la apli-
cación de la Estrategia Aura del Equipo Solar Decathlon de la Universidad de Sevilla. 
Esta estrategia es una metodología de intervención dirigida a la regeneración de barriadas 
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obsoletas que sufren altos niveles de vulnerabilidad arquitectónica, socioeconómica 
y urbana (Herrera-limones et al., 2022). Uno de sus puntos claves, es la conversión y 
reutilización del tejido urbano como criterio para una intervención sostenible, en línea 
con la Agenda 2030 y el ODS 11. Esta estrategia pone en el centro, además, el cuidado 
y autodeterminación de la identidad social, con el objetivo de generar una mejora en el 
confort salud y calidad de vida de la ciudadanía (Herrera-Limones et al., 2020).

La Estrategia ha sido aplicada en los prototipos de vivienda creados para los con-
cursos internacionales Solar Decathlon Latinoamérica y Caribe 2015 y Solar Decathlon 
Europa 2019, en los cuales, el prototipo ha ganado el primer premio en las pruebas de 
Condiciones de Confort al desarrollar estrategias de confort activo y pasivo para crear un 
hábitat sostenible y saludable (López-Escamilla et al., 2020). En concreto, el prototipo 
AURA 3.1 desarrollado para el Concurso Solar Decathlon Europa 2019 se basaba en una 
estrategia de regeneración urbana que respondía al clima y características mediterráneas. 
El barrio del Polígono San Pablo fue elegido como caso de estudio concreto, obteniendo 
resultados muy positivos para su aplicación en este territorio (Herrera-limones et al., 
2022). Además, esta metodología presenta un enfoque transdisciplinar, entendiendo 
que el modo de estudiar la relación entre vivienda sostenible y salud es a través de la 
convergencia de distintas áreas de conocimiento. 

Figura 1. Situación del Barrio San Pablo A y B en el Polígono de San Pablo. 
Fuente: Trabajo de Fin de Grado «Confort y Salud: Cuantificación, cualificación e influencia real  

en las condiciones de confort de los núcleos plurifamiliares de la barriada de San Pablo:  
Salubridad vs. Confortabilidad / Medicina vs. Arquitectura», Ana Seco & Elena do Campo (2021).
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1.2.   Caso de estudio: barrio San Pablo A y B, Sevilla

El caso de estudio se centra en el barrio San Pablo A y B de la ciudad de Sevilla. 
Se pretende acotar los hogares que son objeto de estudio, para poder crear procesos 
personales y participativos con la ciudadanía, extrapolando los resultados al conjunto 
del Polígono de San Pablo. En concreto, el barrio de San Pablo A y B, más conocido-
como Barrio Soleá, se encuentran en la parte suroeste del polígono, tal y como puede 
observarse en la Figura 1.

El parque edificatorio del Polígono de San Pablo está conformado por bloques de 
distintas alturas y existe una relación directa entre la altura de los bloques y el nivel 
socioeconómico de los hogares. La mayor parte del polígono está conformado por 
bloques abiertos de cinco alturas que albergan en torno a diez hogares cada uno, la 
mayoría de ellos sin ascensor. También cuenta en menor proporción con edificios de 
nueve pisos y torres de trece alturas(Departamento de Urbanística y Ordenación del 
Territorio, 2011); los cuales poseen mayor superficie útil, una mayor conservación de 
sus envolvente o incluso mayor accesibilidad al contar con ascensores. 

Figura 2. Imágenes originarias del Polígono San Pablo. 
Fuente: (Barrionuevo Ferrer, 2015). Fotografías cedidas por Gregorio Cabeza Rodríguez.

El Polígono de San Pablo, y concretamente el Barrio San Pablo A y B, está catego-
rizado por distintos estudios como una zona vulnerable. Según los resultados del Censo 
de 2011 del Instituto Nacional de Estadística, el distrito de San Pablo-Santa Justa se 
conforma como uno de los Barrios Vulnerables de la ciudad de Sevilla(Hernández Aja 
et al., 2018). Por otro lado, el Plan Local de Salud de Sevilla 2019/2023 para el Distrito 
San Pablo - Santa Justa concluye que el distrito posee tres zonas vulnerables entre las que 
se encuentra el barrio de San Pablo A y B. Por último, destacar los resultados del Atlas 
de la Vulnerabilidad Urbana en España 2011, que cataloga a los barrios de San Pablo A 
y B con un nivel medio de vulnerabilidad urbana (Ministerio de Transportes Movilidad 
y Agenda Urbana, 2011). Cabe destacar, que dicho estudio muestra como la población 
del propio distrito, ha identificado como problemas de entorno urbano la existencia 
de barreras arquitectónicas, las viviendas sin acceso (lo que provoca el aislamiento de 



427

personas mayores y dependientes), soledad en mujeres cuidadoras o el hacinamiento en 
las viviendas, dado que su tamaño es muy reducido (Rodríguez Pérez, 2019).

En cuanto a las características sociales, destaca el envejecimiento de la población de 
San Pablo, situación que se da de forma generalizada en todo el distrito de San Pablo-
Santa Justa. En concreto, el 22,2% de la población de San Pablo A y B tiene 65 años o 
más (Rodríguez Pérez, 2019).

El parque edificatorio obsoleto de este barrio, el alto grado de vulnerabilidad que pre-
senta el territorio y el gran número de personas dependientes que habitan en este territorio 
explica la elección de San Pablo como caso de estudio. Con todo ello se pone de manifiesto 
la necesidad de actuar para mejorar la calidad y el confort de la ciudadanía en este barrio. 

2.   metodologíA

El objetivo del proyecto se centra en fortalecer la construcción de un hábitat salubre 
y sostenible en barriadas obsoletas, como el Polígono de San Pablo de Sevilla. Para 
ello, se propone una serie de actividades con el fin de representar el estado de salud de 
la población del Polígono de San Pablo. En base a dicha contextualización, se procede 
a identificar potencialidades sobre las cuales trabajar para mejorar el confort de los 
hogares y el espacio público ante los impactos de la pobreza energética.

El proyecto titulado «Construyendo barrios saludables y sostenibles para la infancia 
frente a los impactos de la pobreza energética: experiencia en el Polígono de San Pablo, 
Sevilla», financiado por la Oficina de Cooperación de la Universidad de Sevilla, aún se 
encuentra en fase de desarrollo, es por ello por lo que la presente comunicación presenta 
los resultados obtenidos en una primera fase de análisis de la situación de confort y 
salud en el barrio. La segunda parte del proyecto comienza en octubre de 2022 y centra 
sus acciones en estudiar cómo afecta esta situación a la infancia del barrio, colectivo 
especialmente vulnerable con el que no se suele trabajar en el conocimiento sobre el 
derecho a la energía y a un hábitat saludable y sostenible.

El grupo de trabajo interdisciplinar que se ha formado para el desarrollo de las dis-
tintas acciones está conformado por investigadores de distintas áreas del conocimiento, 
tales como la arquitectura, la medicina, la ingeniería, etc., así como por estudiantes de 
doctorado y por alumnado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Uni-
versidad de Sevilla.

De este modo, se construye el proyecto sobre tres ejes centrales: salud/confort, 
pobreza energética y participación ciudadana. Las actividades del proyecto se van a 
agrupar en tres fases:

2.1.   Fase de identificación

En primer lugar, se realiza un diagnóstico sobre la salud de la población en el barrio 
y su relación con el estado de sus hogares. Esta fase de identificación se ha construido 
en base a la Estrategia Aura, que propone un análisis contextual enfocado a cuatro 
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líneas de actuación: (i) higiénico sanitaria, (ii) identidad cultural y accesibilidad, (iii) 
materialidad y (iv) acondicionamiento y energía. En base a estas líneas de actuación, 
se analizan las características a escala urbana, escala de edificio y escala de vivienda, 
desde lo macro a lo micro (Herrera-limones et al., 2022). 

En concreto para el barrio de San Pablo A y B, se han empleado tres fuentes de 
información:

 — Bases de datos públicas. Se han empleado datos de salubridad en viviendas del 
Ayuntamiento de Sevilla, así como información de las Encuestas de Condicio-
nes de Vida y de los informes de Indicadores Urbanos del Instituto Nacional 
de Estadística.

 — Encuestas realizadas por el alumnado de las asignaturas «Construcción 
Medioambiental y Tecnologías Sostenibles» y «Energía y Sostenibilidad en 
Arquitectura». Ambas optativas centran sus casos de estudios en el Polígono 
de San Pablo, y el estudiantado trabaja en el propio territorio para identificar 
potenciales de mejora y proponer soluciones desde la arquitectura.

 — Entrevistas con el Centro de Salud. Se considera vital conocer la opinión y 
experiencia del personal sanitario del barrio, así como aquella información que 
puedan reportar sobre la situación de confort y salud en los hogares.

Con ello, se obtiene una primera aproximación al estado de salud de los hogares 
con mayor grado de vulnerabilidad en el barrio y se identifican algunos puntos clave 
sobre los cuales diseñar los talleres de consulta ciudadana.

2.2.   Consultas a la ciudadanía

Una vez identificadas las principales carencias en materia de confort y energía en 
San Pablo, se organiza un taller con la ciudadanía para realizar una consulta sobre su 
estado de salud y confort en el barrio. Este taller, se organiza en el Centro de Mayores 
Alfonso de Cossio en San Pablo. El objetivo de esta actividad es definir con la población 
del barrio cuáles son las principales carencias de sus hogares con respecto a la salud y 
el confort, a fin de identificar de qué modo viven la situación de pobreza energética en 
el barrio, y construir así de forma conjunta el concepto de hábitat sostenible y saludable 
sobre la cual trabajar para mejorar la situación. 

Aunque la población objetivo del proyecto es la infancia, es vital contar con la 
participación de toda la población, pues en definitiva son las personas adultas las que 
pueden implantar nuevas medidas a través de su percepción, a fin de lograr una mejora 
en la situación de confort en las viviendas. Además, su visión del barrio es importante 
para comprender las interrelaciones que se dan entre pobreza energética y salud.

En la primera parte del taller se hace uso de una encuesta individual en la que se 
recogen cuestiones sobre salud, el barrio y el espacio público y, finalmente, sobre la 
niñez del barrio y la situación de los altos índices de envejecimiento. En una segunda 
parte del taller, se centra en una actividad sobre la situación de pobreza energética en 
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el barrio. Para aterrizar esta temática entre la población y exponerla de una forma que 
puedan comprenderlo fácilmente, se hace uso de una dinámica en la que se trabaja la 
vulnerabilidad energética en el barrio, abordando para ello cuatro sectores: el estado de 
los hogares, el espacio público, el acceso a la energía y la educación energética. Para 
cada uno de estos sectores, se presentan distintas afirmaciones y la población debe 
indicar en qué grado están de acuerdo o en desacuerdo.

2.3.   Análisis y transferencia de conocimiento

A partir de la información recabada durante las dos primeras fases, el grupo de 
trabajo transdisciplinar generará un informe, en el que se recogen aquellos aspectos 
que deben atenderse urgentemente para mejorar el estado de salud de la población del 
barrio. Esta información se reportará a las instituciones académicas, como espacios de 
transferencia de conocimiento; así como a las administraciones públicas, como a la 
Junta de Gobierno Local y la Dirección del Distrito San Pablo-Santa Justa, dado que 
son organismos que deben dar salida a estas necesidades. También se compartirá con 
el alumnado de las optativas de la US que trabajan en San Pablo, para que continúen 
sus proyectos proponiendo mejoras para construir un barrio sostenible y confortable. 

Con ello se espera comenzar nuevas vías de trabajo en el barrio y fomentar el desa-
rrollo de proyectos similares de cooperación en la Universidad de Sevilla. 

3.   ResultAdos

A través del análisis de las distintas fuentes de información y los resultados obteni-
dos en la consulta ciudadana, se representa la situación de confort y salud en el barrio 
de San Pablo y se identifican los aspectos sobre los que son primordial actuar.

Los resultados y problemáticas identificadas se han agrupado en tres sectores que son 
relativos a los hogares, al espacio público y a la educación energética de la ciudadanía.

3.1.   Problemáticas identificadas en los hogares

Uno de los mayores problemas que está afectando a la salud de la ciudadanía de 
San Pablo es la gran cantidad de viviendas que no tienen un acceso adecuado. Un 77% 
de la población de San Pablo A y B no dispone de ascensor, por lo que muchas perso-
nas quedan relegadas en sus viviendas. Esta situación es especialmente preocupante en 
hogares con personas mayores o dependientes.

Tal y como se transmite desde el Centro de Salud, muchas enfermedades prevale-
cientes entre la población del barrio tienen una recuperación más prolongada por esta 
barrera de acceso a los hogares. Algunas enfermedades, como la diabetes o las opera-
ciones de prótesis, precisan de ejercicios o de rehabilitación que no pueden desarrollar 
sin salir de sus hogares, situación que va en detrimento de la salud de estas personas.

Por otro lado, destaca cómo una amplia parte de la población sufre temperaturas 
inadecuadas en verano o en invierno en sus viviendas. Esta situación de inconfort afecta 
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de forma directa a la salud de la población, especialmente en un territorio como Sevilla 
con veranos que alcanzan temperaturas extremas y donde las olas de calor son cada vez 
más frecuentes y prolongadas.

Tal y como se traslada desde el Centro de Salud, el acondicionamiento de las 
viviendas también va en función de la altura de los bloques: «en los bloques con menos 
recursos, se dan situaciones insalubres en casas al no ventilarlas, pues creen que las 
casas se van a recalentar si ventilan a horas tempranas y al medio día no ponen el aire 
acondicionado (por el precio, porque les produce dolor de cabeza, etc.)».

3.2.   Problemáticas en el entorno y espacio público

Las diferentes fuentes de información concuerdan en que es necesario reverdecer el 
barrio. Actualmente hay muy poca vegetación en el barrio y, según las fuentes, la poca 
que hay necesita un mayor cuidado por parte de la administración pública. La vegeta-
ción puede traer múltiples beneficios como generar sombras naturales o disminuir la 
temperatura en las calles. 

Es importante dotar a la ciudadanía de un espacio saludable y verde, con especies 
que no causen alergias comunes ni patologías similares, de modo que el entorno del 
barrio sea confortable y empleado por la ciudadanía como zona de encuentro, para 
pasear, desarrollar actividades deportivas, etc. 

Cabe destacar cómo el cuidado de la vegetación cobra un papel fundamental en este 
barrio, pues incluso la población ha transmitido que posee un importante valor cultural e 
identitario. Según comentan «el olor a naranjo y a azahar nos recuerda a nuestro barrio». 

3.3.   Problemáticas relacionadas con la educación energética

Por último, se ha incluido en la consulta ciudadana algunas cuestiones relativas 
a la educación energética. Generalmente, esta temática no suele incluirse en estudios 
similares, a pesar de que tiene un gran peso para comprender, por ejemplo, si un hogar 
no aplica herramientas de eficiencia energética porque las desconoce. 

A través de los distintos espacios de encuentro, se concluye como la mayor parte 
de la población no posee un nivel básico de educación energética. Únicamente un 31% 
de las personas entrevistadas conoce cuál es su tarifa de electricidad o cómo leer una 
factura de energía. 

Es importante potenciar la educación y gobernanza energética, especialmente en 
aquellos territorios más vulnerables donde aplicar medidas de ahorro y eficiencia es más 
urgente.

4.   discusión

A partir del presente estudio, se ha contextualizado cómo está afectando la pobreza 
energética al estado de salud del Polígono de San Pablo, identificando cuáles son sus 
principales afecciones y carencias en los hogares y en el espacio público del barrio.
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Entre los resultados obtenidos, cabe destacar la importancia de tener un acceso cómodo 
y seguro a las viviendas. Aquellas personas con movilidad más reducida, como personas 
mayores o incluso la niñez, quedan relegadas en sus hogares al no disponer de medios para 
salir con facilidad de las viviendas. En algunos casos, las personas mayores se han convertido 
en dependientes de terceros, lo cual afecta a su desarrollo social y a su salud física.

Además, en aquellos hogares que presentan condiciones insalubres, como goteras 
o podredumbre, estas personas se encuentran encerradas en espacios que empeoran aún 
más su salud. Esta situación se agrava aún más en épocas con condiciones climáticas 
extremas, como ocurre durante los veranos en la mayor parte de Andalucía, donde los 
hogares invierten una gran cantidad de sus ingresos en facturas energéticas. Muchas de 
las personas que no poseen un acceso seguro a sus hogares solo disponen en estas situa-
ciones de dos alternativas: o padecer grandes olas de calor sin ninguna tecnología que 
pueda mejorar la temperatura de su hogar o invertir una gran cantidad de sus ingresos, 
en detrimento de otras prestaciones básicas. 

En lo referente al espacio público, la vegetación cobra una enorme importancia 
en el barrio. Por un lado, porque supone un elemento de gran valor patrimonial para la 
ciudadanía. Por otro lado, porque las vecinas y vecinos añoran un espacio útil y con-
fortable, con árboles que arrojan sombra y plantas que embellecen su barrio y permite 
la convivencia vecinal.

Una parte esencial de este proceso ha sido contar con el estudiantado de la ETSA 
de Sevilla, quien ha participado en la identificación de problemáticas en el barrio. Las 
encuestas que han desarrollado en el territorio, así como las propuestas que han creado en 
sus proyectos han sido de gran importancia para elaborar el presente estudio. De este modo, 
la docencia a través de la resolución de proyectos reales se configura como una práctica de 
gran utilidad, tal y como se ha desarrollado en este caso (Herrera-Limones et al., 2020).

A raíz de esta primera fase para analizar el estado de salud en el barrio, el grupo de 
trabajo continuará analizando el caso concreto de cómo afecta esta situación a la infan-
cia en San Pablo. Este colectivo es especialmente vulnerable a situaciones de pobreza 
energética, pues tiene un fuerte impacto en su desarrollo social, físico y cognitivo. Para 
ello, se están organizando talleres con las madres y padres de los niños que asisten al 
Colegio CEIP Miguel Hernández en el barrio de San Pablo A y B, y posteriormente se 
desarrollará una actividad con el alumnado del colegio.

Por último, el proyecto incorpora un proceso de devolución con la ciudadanía del 
barrio. Es imprescindible incorporar en las investigaciones y proyectos académicos 
procesos de devolución hacia los grupos que han participado, sin los cuales no habría 
sido posible el proyecto y que normalmente son quienes, en estudios de ámbito social, 
son vulnerables a ciertas problemáticas (Nevado, 2019).

En concreto, se incluye un proceso de devolución al barrio a través de documentos 
(informes, pósters, etc.) que recogen los principales resultados del proyecto, en formas 
y lenguajes que resulten útiles a la población. De este modo, se pretende devolver y 
poner en valor la energía y tiempo que ha invertido la población.
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5.   conclusiones

Las Universidades se conforman como actores claves para la consecución de las 
metas que plantea la Agenda 2030. Son espacios únicos de generación y transferencia 
de conocimiento y, además, poseen la responsabilidad de formar profesionales que sean 
capaces de incluir el enfoque de desarrollo sostenible en sus trabajos. Como el resto de 
los actores del desarrollo, las instituciones universitarias deben ser capaces de localizar 
los objetivos y metas que presenta la Agenda 2030, traduciéndolos a la realidad de su 
territorio. En este sentido, los proyectos de investigación-servicio se presentan como 
una herramienta vital para dar respuesta a las necesidades del entorno local. 

Como parte de la construcción de un hábitat sostenible, la ciudadanía debe tener 
acceso a unos servicios energéticos que sean seguros, asequibles y sostenibles. La 
carencia de este derecho tiene un fuerte impacto sobre la salud física y mental de la 
población, manifestándose de formas diversas según el territorio. 

Las investigaciones que abordan problemáticas multidimensionales como es el caso 
de la pobreza energética y la salud deben enfocarse en territorios locales, a través de 
estudios descentralizados que den respuesta a las necesidades concretas de la ciudadanía. 

En este sentido, las Universidades tienen un doble papel. Por un lado, deben dar 
respuesta a través de sus investigaciones a los problemas de su entorno. Por otro lado, 
deben formar al alumnado en estrategias y metodologías que incluyan el enfoque de 
desarrollo sostenible; de modo que puedan aplicarlo en sus profesiones. En el caso de 
la Universidad de Sevilla, el grupo interdisciplinario de investigadores e investigadoras 
que desarrollan la Estrategia Aura incorporan en distintas asignaturas el enfoque de la 
Agenda 2030.
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