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1.El desarrollo sostenible: una preocupación esencial" ��Desafíos y tensiones
Se señalaban diversas tensiones generadas por el cambio tecnológico, económico y
social, concretamente entre lo mundial y lo local, lo universal y lo particular; la tradición
y la modernidad; lo espiritual y lo material; las consideraciones a largo y a corto plazo; la
necesidad de competir y el ideal de la igualdad de oportunidades; y la expansión del
conocimiento y nuestra capacidad para asimilarlo. Aparición de tensiones recientes,
entre ellas modelos de crecimiento económico caracterizados por una vulnerabilidad
creciente, una desigualdad en aumento, un mayor estrés ecológico y un incremento de
la intolerancia y la violencia. Por último, aunque se han observado progresos en materia
de derechos humanos, la aplicación de las normas sigue siendo un desafío.             -
Estrés ecológico y modelos económicos insostenibles de producción y consumo
La sostenibilidad ha surgido como preocupación esencial del desarrollo para hacer
frente al cambio climático, el deterioro de recursos naturales vitales, como el agua, y la
pérdida de la biodiversidad.
Estas formas de crecimiento demográfico y urbanización tienen también
consecuencias importantes para las asociaciones y los acuerdos institucionales que
son necesarios para garantizar las oportunidades de recibir una educación adecuada y
flexible, desde una perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Según
proyecciones, la proporción de ancianos de la población total se habrá duplicado en
2050,14 y será mucho mayor la demanda de una educación de adultos más diversificada.
Para lograr que el aumento proyectado de la población en edad laboral en África se
traduzca en un dividendo demográfico15 será necesario ofrecer la educación y las
oportunidades de aprendizaje adecuadas a lo largo de toda la vida.
-Aumento de la riqueza, pero también de la vulnerabilidad y las desigualdades
Un fuerte crecimiento del producto interior bruto (PIB) no siempre genera el nivel de
empleo necesario ni el tipo de trabajo deseado. Las oportunidades laborales no
aumentan lo suficiente para absorber el incremento de la mano de obra.

1.Educación incluyente y crítica de la interpretación conformista sobre la pérdida de
diversidad
Se trata de propuestas alternativas a favor de las poblaciones indígenas, que pusieron un
clarísimo énfasis en la vinculación de las alteridades socioculturales y particularismos
etnolingüísticos con la democratización y el derecho, la transformación hacia la calidad y
pertinencia de la educación nacional y la lucha contra la pobreza y las desigualdades.
Ken Hale planteó que la pérdida de lenguas es un asunto trascendente que ha sido
tergiversado por dos actitudes inaceptables. La primera sugiere que la pérdida de
diversidad es inevitable, un viejo problema sin solución, repetido muchas veces a través
de la historia y, la otra actitud postula que la pérdida de una lengua no representa algo
especial ni para la ciencia ni para la vida intelectual.
Uno de los mayores peligros al respecto es el desarrollo de un tipo de racionalidad que
tergiverse y disminuya la situación de amenaza que pesa sobre los idiomas minorizados.
Para contrarrestar esta distorsión, sería necesario: (1) comprender los factores
contemporáneos de la pérdida de lenguas, rechazando la concepción de que es una
condición "normal" del mundo moderno y (2) desencadenar un proceso de
fortalecimiento de lenguaje en las comunidades directamente afectadas por la pérdida
de lengua
consideran el interés del investigador por su lengua como un propósito intelectual válido.
Algo así como el interés que 6 muestran muchos estudiantes universitarios por aprender
el inglés. Ellos deben ser considerados como parte de una elite, y sus puntos de vista
involucran exclusivamente a los que forman parte de la elite.



-Aumento de la interconexión, pero también de la intolerancia y  la violencia
Todo esto tiene consecuencias importantes en la concepción y aplicación de políticas de educación que sean
sensibles a los conflictos. Estas han de ser inclusivas, tanto en su formulación como en su aplicación, si no
queremos que la educación se limite a reproducir desigualdades y tensiones sociales que pueden convertirse en
catalizadores de la violencia y de la inestabilidad política. La enseñanza de los derechos humanos tiene una
importante función que cumplir para que se cobre una mayor conciencia de los problemas que originan los
conflictos y se pongan los medios para resolverlos de un modo justo. Esta enseñanza es primordial para
fomentar el principio esencial de la no discriminación y la protección de la vida y  la dignidad humana en toda
época de violencia y crisis. Hace falta para ello garantizar unos espacios de aprendizaje seguro, no violento,
inclusivo y eficaz para todos.
-Derechos humanos: progresos y desafíos
La universalidad de los derechos humanos es una aspiración colectiva en favor de un ideal común, gracias al cual
por el cual los seres humanos merecen que su dignidad sea respetada independientemente de otras diferencias
y distinciones y que se les brinden todas las oportunidades para alcanzar su pleno desarrollo.
-Nuevos horizontes del conocimiento
-El mundo de la cibernética
Una de las características que definen hoy el desarrollo es la aparición y  expansión del mundo de la cibernética,
con el estímulo que representan el aumento espectacular de la conectividad por internet y la generalización de
los dispositivos móviles.34 Vivimos en un mundo conectado.
La escasa velocidad de la banda ancha y la falta de conectividad dificultan el acceso al conocimiento, la
participación en la sociedad y el desarrollo económico
Internet ha transformado el modo en que la gente accede a la información y  el conocimiento, su forma de
interactuar y la dirección de la administración pública y los negocios. La conectividad digital puede aportar
muchos beneficios en materia  de salud, educación, comunicación, ocio y bienestar.
Los casos de mal uso de Internet, la tecnología móvil y los medios de comunicación social van desde el acoso por
medios cibernéticos a las actividades delictivas, incluso el terrorismo.
Los educadores, en este nuevo mundo cibernético, están obligados a preparar mejor a las nuevas generaciones
de ‘nativos digitales’40, para que puedan hacer frente las dimensiones éticas y sociales no sólo de las
tecnologías digitales existentes, sino de las que están aún por inventar.
-Avances de las neurociencias.
Las novedades recientes que se han producido en el campo de las neurociencias despiertan cada vez más el
interés de la comunidad de la educación, que pretende comprender mejor las interacciones entre los procesos
biológicos y el aprendizaje humano.
Puede ser prematuro que esas novedades contribuyan a configurar las políticas de educación, pero las
posibilidades que entrañan para mejorar las prácticas de la enseñanza y el aprendizaje son sumamente
prometedoras.
-El cambio climático y las fuentes de energía alternativas.
A la educación le corresponde un papel capital con miras a crear una mayor conciencia y favorecer el cambio de
comportamientos, tanto para atenuar el cambio climático como para adaptarse a él.
Al mismo tiempo, la educación es un componente esencial de la capacidad de adaptación, por lo que hay que
transmitir a las generaciones actuales y futuras el conocimiento, las habilidades y  los comportamientos
necesarios para adaptar la vida y la subsistencia a las realidades ecológicas, sociales y  económicas de un medio
cambiante.

2.Lectura demográfica de la diversidad
La comparación de todas estas tendencias con las de estudios precedentes, revela
que las comunidades de habla exhiben una enorme flexibilidad al integrar sistemas
comunicativos multidireccionales que más que sustituir lenguas minoritarias y
minorizadas optan por nuevas estrategias de distribución funcional y reproducción.
Según Albó: Hay un evidente avance del castellano, pero su impacto sobre las
lenguas indígenas es menos evidente: sigue conduciendo más al bilingüismo que al
monolingüismo castellano. Sin embargo, éste llega lentamente a abrirse paso en las
principales ciudades y en algunas áreas rurales que ya eran muy bilingües, sobre
todo cerca de las fronteras con Chile y Argentina.
La lectura de los censos poblacionales, en suma, refuerza la hipótesis de que en los
contextos multilingües contemporáneos se produce una inesperada aproximación
física y electrónica entre las diversas comunidades de habla, por razones de
mercado, empleo, migración, información y servicios diversos, generando una
enorme variedad de bilingüismos comunitarios e individuales. La imposible alianza
de sectores divergentes y antagónicos, ha señalado Slavoj Žižek (2001), ha sido
posible por el efecto de significantes de la sobrevivencia y de lo simple.



-La creatividad, la innovación cultural y los jóvenes
En estos últimos años han surgido nuevas formas de expresión cultural y artística, que son el resultado de la aculturación
impulsada por el aumento de la conectividad y el intercambio cultural en el mundo entero.
- Estudiar alternativas.
-Reconocer la diversidad de cosmovisiones en un mundo plural.
La diversidad cultural  es la mayor fuente de creatividad y riqueza de la humanidad. Entraña maneras distintas de ver el  mundo.
Ofrece enfoques  diferentes para la solución de problemas que nos afectan a todos y la valoración de aspectos fundamentales
de la vida: el ecosistema natural, la comunidad, la persona, la religión y la espiritualidad.
-Integrar sistemas de conocimiento alternativos
Todas las sociedades pueden aprender mucho de cada una de las demás, gracias a  una mayor apertura al descubrimiento y al
entendimiento de otras cosmovisiones.
El futuro de la educación y el desarrollo en el mundo de hoy necesita que prospere el diálogo entre cosmovisiones distintas con
el objetivo de integrar sistemas de conocimiento originados en realidades diferentes y crear nuestro patrimonio común.
-Reconsiderar la educación en un mundo caracterizado por la diversidad.
Es preciso pues reconsiderar la finalidad de la educación a la luz de una concepción renovada del desarrollo humano y social
que sea a la vez justa y viable. Esta concepción de la sostenibilidad debe tener en cuenta las dimensiones  sociales,
medioambientales y económicas del desarrollo humano y las diferentes formas en que se  relacionan con la educación.
La educación se convierte en el motor del desarrollo sostenible y la clave de un mundo mejor.’49 La educación puede y debe
contribuir a un desarrollo sostenible mundial.
Una educación básica de buena calidad y el  aprendizaje y la capacitación ulteriores son fundamentales para que los individuos
y las comunidades puedan adaptarse a los cambios ambientales, sociales y económicos en el plano local y mundial.
La educación puede hacer su aportación a la dificilísima tarea de cambiar nuestra mentalidad y nuestra cosmovisión. La
educación es clave para desarrollar las capacidades que se necesitan para ampliar las oportunidades que la población precisa
para poder vivir una vida con sentido y con igual dignidad. Una visión renovada de la educación debe abarcar la formación de un
pensamiento crítico y un juicio independiente, así como la capacidad de debatir.
1. Reafirmar una visión humanista.
Apoyar y aumentar la dignidad, la capacidad y el bienestar de la personas humana en relación con los demás y la naturaleza
debe ser la finalidad esencial de la educación en el siglo XXI.
-Una visión humanista de la educación
La visión humanista reafirma una serie de principios éticos universales que deben constituir el fundamento mismo de un
planteamiento integrado de la finalidad y la organización de la educación para todos. Dicho planteamiento tiene consecuencias
a la hora de idear procedimientos de aprendizaje que favorezcan la adquisición del conocimiento adecuado y la formación de
competencias al servicio de nuestra humanidad común.
-Oponerse al discurso dominante  del desarrollo
La educación no conlleva únicamente la adquisición de aptitudes, sino también la de los valores de respeto a la vida y a  la
dignidad humana necesarios para que reine la armonía social en un mundo caracterizado por la diversidad.
Comprender que las cuestiones éticas son fundamentales en el proceso de desarrollo puede ir contra el discurso actual.
-Un enfoque integrado, basado en sólidos fundamentos éticos y morales.
Plantea cuestiones fundamentales de carácter moral y ético que preocupan evidentemente a la educación. Se puede afirmar
que mantener y aumentar la dignidad, la capacidad y el bienestar de la persona humana en relación con los demás y con la
naturaleza, debería ser la finalidad fundamental de la educación en el siglo XXI.55 Los valores humanistas que deben constituir
los fundamentos y la finalidad de la educación son: el respeto a la vida y a la dignidad humana, la igualdad de derechos y la
justicia social, la diversidad cultural y social, y el sentido sentimiento de la solidaridad humana y la responsabilidad compartida
de nuestro futuro común.
-Reinterpretar y proteger  los cuatro pilares de la educación.
- Aprender a conocer: un conocimiento general amplio con posibilidad de profundizar en un pequeño número de materias. #
Aprender a hacer: no limitarse a la adquisición de aptitudes para el trabajo, sino también de la competencia necesaria para
afrontar numerosas situaciones y trabajar en equipo. # Aprender a ser: desarrollar la propia personalidad y ser capaz de actuar
cada vez con más autonomía, juicio y responsabilidad personal. # Aprender a vivir juntos: desarrollando la comprensión del
otro y el aprecio de la interdependencia.

3.Diversidad y conflicto intercultural ¿causa o consecuencia?
La mayoría de las "preferencias explicativas" propuestas son producto de una visión estructuralista del cambio
lingüístico. Las lenguas se consideran como sistemas lingüísticos autorregulados y la cuestión del cambio de un
sistema lingüístico determinado bajo una influencia externa4 se plantea como una pregunta por las condiciones
estructurales que facilitan o inhiben la asimilación de elementos extraños en el sistema receptor. Desde este
enfoque, la integración de elementos nuevos provoca la reestructuración de todo el sistema; por ello, las lenguas
tienden a rechazarlos y permiten influencias solamente donde éstas son relativamente compatibles con el
sistema y no requieren de arreglos estructurales aparatosos.
Desde la perspectiva de la interculturalidad conflictiva, la diversidad sociolingüística expresa la compleja forma
multifacética de las relaciones humanas, las cuales siguen claramente una lógica adaptativa6 frente a las
situaciones multidireccionadas que ha causado la globalización contemporánea. Variabilidad y cambio
constituyen funciones de intercambio y de balance tanto a nivel del individuo como de las interacciones de todo
el conjunto social. Estrategias análogas o ficciones adaptativas se observan también en las interacciones de
hablantes nativos con extranjeros, entre sectores mayoritarios con minorías comunitarias.
Con el fin de mejorar las posibilidades de intervención o de prevención de resultados adversos al pluralismo
lingüístico y cultural, tanto en el terreno educacional como comunitario, hay que construir un mejor concepto de
diversidad, desmontando, para empezar, la idea de que la pérdida de diversidad es condición normal del mundo
moderno y elaborando metodologías para generar la efectiva potenciación de los recursos e identidades
culturales de las comunidades afectadas.  Las soluciones y estrategias están lejos de ser universales. Las
decisiones y  opciones son claramente prerrogativas que ejercen los pueblos y los hablantes. La humanidad es
notablemente flexible en lo que respecta a la preservación de la diversidad. Mientras mueren diversas culturas,
siempre están surgiendo otras, hecho que no está en correlación estricta con la etnicidad o el idioma
Apreciadas así las cosas, la diversidad es consecuencia de la racionalidad humana de responder adaptativa y
creativamente a su entorno y necesidades, pero no es la meta de las relaciones humanas ni de la educación;
constituye funciones de intercambio y del balance tanto a nivel del individuo como de las interacciones de todo
el conjunto social.
En suma, las reformas educativas sensitivas a la diversidad han asumido la utopía de la sociedad multicultural
armónica y democrática con la lógica de las economías abiertas, que pueden afrontar subsidios para la pobreza y
las inequidades. Los objetivos de justicia y  dignidad para un gran número de pueblos indo y afroamericanos y de
movimientos sociales se sustentan en categorías de participación y  de vinculación con sus necesidades. Pero
las retóricas sociopolíticas producen una convergencia de forma, pues coinciden en el reconocimiento de las
identidades, en el replanteamiento del aprendizaje y la formación a partir de los estilos culturales.



-Aprender a aprender y la adquisición de competencias
La razón fundamental, a menudo implícita, es la necesidad de creatividad y emprendimiento con miras a
aumentar la competitividad. Aunque esta razón es de la mayor importancia con respecto a la función económica
de la educación, no se debe ocultar la necesidad de desarrollar las competencias que los individuos y las
comunidades requieren para los múltiples aspectos de la existencia humana y que pueden contribuir a dar mayor
empoderamiento a unos y  a otras.
El conocimiento que se necesita no viene dictado por  una autoridad central, sino que lo determinan las escuelas,
los docentes y las comunidades. Se trata de un conocimiento que no es simplemente transmitido, sino
estudiado, investigado, coexperimentado y  creado de acuerdo con las necesidades humanas. Es el
conocimiento que sirve para desarrollar el lenguaje y las capacidades básicas para la comunicación, para
resolver problemas y para desarrollar aptitudes superiores, como las de la lógica, el análisis, la síntesis, la
inferencia, la deducción, la inducción y  la hipótesis.
El volumen de la información actualmente disponible en internet es  asombroso. La dificultad consiste ahora en
cómo formar a los docentes para que puedan aprovechar la enorme cantidad de información con la que se
encuentran cada día, identificar las fuentes creíbles, evaluar la fiabilidad y validez de lo que leen, preguntarse por
la autenticidad y veracidad de la información, relacionar este nuevo conocimiento con lo anteriormente
aprendido y determinar su importancia en relación con la información que ya conocen.
-Reconsiderar la elaboración del plan de estudios.
Fomenta el respeto a la diversidad y  el rechazo de toda forma de hegemonía, estereotipos y  prejuicios
(culturales). Se basa en una educación intercultural que admite la pluralidad de la sociedad y asegura al mismo
tiempo el equilibrio entre el pluralismo y los valores universales.
-Lograr una educación más inclusiva
-Hay progresos, pero persisten las desigualdades en la educación básica
Desde 2000, se han realizado progresos significativos en la aplicación del derecho a la educación básica, en
parte imputables a los marcos de la Educación para Todos (EPT) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Estos progresos son visibles en la mejora de los índices de matrícula escolar, menor número de niños no
escolarizados, aumento de los índices de alfabetización, en especial entre los jóvenes, y una reducción de las
diferencias de género en el mundo, tanto por lo que se refiere a la matrícula escolar como a la alfabetización de
adultos.
-La igualdad de género en la educación básica
Pese a los notables progresos que se han realizado, la mayoría de los niños no escolarizados son niñas, al mismo
tiempo que dos tercios de los jóvenes y  adultos escasamente alfabetizados del mundo son mujeres. Para
contribuir al empoderamiento de la mujer, los muchachos y hombres han de participar también en la lucha
contra las desigualdades de género, y  deben empezar a hacerlo ya en la educación básica.
-La paridad de géneros en la enseñanza secundaria y superior.
La proporción de mujeres que participan en la educación superior es de hecho superior a la de hombres, lo que
no se debe únicamente al incremento más rápido de muchachas matriculadas en educación secundaria, sino
también a los malos resultados por parte de los muchachos y el menor número de ellos que terminan la
secundaria, como se observa en muchas regiones.

4.Diversidad y desarrollo educativo
Para educadores, funcionarios y dirigentes de movimientos sociales, el debate sobre la
educación sensitiva a la diversidad cultural de las poblaciones discriminadas gira en torno al
derecho y al reconocimiento dentro del todo nacional, reivindicaciones que no han sido
satisfechas y, por ende, se encuentran bloqueadas.
La puesta en marcha de una propuesta educativa plantea exigencias que no se satisfacen
con las posturas ideológicas. La cuestión de fondo es que se precisa de concepciones
acerca de cómo opera un cambio en la educación y cuántos procesos debemos integrar
para garantizar una reforma efectiva y favorable a la población involucrada.
Con propósitos evaluativos y de planificación, se ha originado cierto interés por sensibilizar
la historia de la educación a la diversidad cultural y lingüística (poblaciones indígenas).
Desde sectores técnicos de proyectos EIB con apoyo internacional y desde investigadores,
especialmente, se ha intentado establecer una suerte de historia científica de las
orientaciones principales o, figurativamente, paradigmas de la educación indígena
escolarizada, a fin de sustentar el carácter progresivo y alternativo de la doctrina
intercultural bilingüe.
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-La educación como igualador potencial
Con frecuencia la educación reproduce o exacerba inequidades, pero puede actuar también como
igualador. Son fundamentales procesos educativos inclusivos las desigualdades. Para que el desarrollo sea
equitativo, es esencial que la educación sea inclusiva, y esto se aplica a varios niveles del proceso
educativo.
Educación de la primera infancia, donde se observa un reconocimiento creciente de la importancia
fundamental de una intervención precoz para el aprendizaje y la vida futuros.
Educación secundaria:  Lo mismo cabe decir de la educación secundaria y terciaria. La expansión del
acceso a la escolaridad básica en todo el mundo ha hecho crecer la demanda  de educación secundaria y
terciaria y el interés por el desarrollo de las capacidades profesionales, sobre todo en un contexto de
desempleo creciente de los jóvenes y un proceso de calificación y recalificación. En los países
latinoamericanos en los que ésta se ha reducido, han contribuido a ello dos factores esenciales: la
ampliación de la educación y las transferencias públicas a los pobres.
Educación superior: No obstante, las diferencias motivadas por los ingresos y otros factores de
marginación social siguen siendo muchas, pese a diversas medidas políticas adoptadas en estos últimos
años. Los estudiantes pertenecientes a grupos de ingresos más elevados siguen conservando su ventaja
relativa en el acceso a la educación terciaria en todo el mundo. Incluso en países con índices de matrícula
altos, la participación de las minorías sigue lastrando el promedio nacional. Es importante señalar al
respecto que la mayor parte del crecimiento que ha experimentado la educación superior se ha producido y
sigue produciéndose en el sector privado
- La transformación del panorama educativo
El panorama que presenta la educación en el mundo está experimentando una transformación radical por lo
que respecta a los métodos, el contenido y los espacios de aprendizaje.
-¿Se ha acabado de verdad la escuela?
Hay quienes sostienen que el modelo de escolaridad no tiene futuro en la era digital a causa de las
oportunidades que brindan el aprendizaje electrónico, el aprendizaje móvil y otras tecnologías digitales
Es el primer paso del aprendizaje y la socialización institucionalizados más allá de la familia y es un
elemento esencial del aprendizaje social: aprender a ser y aprender a vivir juntos. El aprendizaje no debe
ser simplemente un proceso individual. Como experiencia social, requiere aprender con los demás y a
través de ellos, por medio de conversaciones y debates, tanto con los compañeros como con los docentes.
redes de espacios de aprendizaje
No obstante, la transformación del panorama de la educación en el mundo
contemporáneo viene dando lugar a un reconocimiento creciente de la importancia y la
pertinencia del aprendizaje fuera de las instituciones formales.

-Lo que hace falta es un planteamiento más fluido del aprendizaje como un continuo en el que las
instituciones escolares y de educación formal tengan desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida
una interacción más estrecha con otras experiencias educativas menos formalizadas desde la educación de
la primera infancia a lo largo de toda la vida.
-Nuevos espacios de aprendizaje
Los medios sociales, por ejemplo, pueden ampliar la labor que se hace en clase al brindar oportunidades
para que esas actividades se realicen como colaboración y  coautoría. Los dispositivos móviles permiten a
los docentes acceder a recursos educativos, conectar con otros o crear contenidos, tanto dentro como
fuera del aula.
Al  establecer sinergias entre la educación formal y  las instituciones de capacitación y otras experiencias al
respecto, el contexto actual de transformación del panorama de la educación brinda la oportunidad de
reconciliar todos los espacios de aprendizaje, así como también nuevas oportunidades de experimentación
e innovación.
-Aprendizaje móvil
El interés reciente por el uso de las tecnologías móviles para el aprendizaje es considerable. Se dice que el
aprendizaje móvil,  solo o combinado con otras tecnologías de la información y la comunicación, permite
aprender en todo momento y lugar
-Cursos en línea masivos y abiertos (CEMA) – Promesas y límites.
Pese a que los CEMA se han convertido en una plataforma importante para ampliar la accesibilidad de la
educación superior y las innovaciones educativas en línea, han suscitado inquietud por el incremento de las
desigualdades y preocupaciones más considerables aun por  cuestiones de pedagogía, garantía de calidad y
un índice bajo de finalización de los estudios, así como por lo que respecta a la certificación y el
reconocimiento del aprendizaje
-Dificultades del modelo de universidad tradicional.
Una de las principales dificultades que se plantea hoy la educación superior es cómo responder a la
demanda mundial masiva de títulos profesionales, manteniendo al mismo tiempo su función primordial de
formar para la investigación y por medio de ella.
-El escalafón de las universidades: usos y abusos
El auge que experimentan los escalafones de universidades corresponde a una tendencia importante de la
internacionalización de la educación superior y al creciente interés por comparar la calidad de las
instituciones correspondientes. Este interés por la clasificación ha aumentado sobremanera, pero ha
suscitado a la vez abundantes críticas por parte de académicos, estudiantes, proveedores de servicios de
educación, responsables de la formulación de políticas y organismos de desarrollo. En el aspecto positivo,
los escalafones orientan la demanda creciente de información accesible, bien presentada y relativamente
sencilla sobre la ‘calidad’ de las instituciones de educación superior.
-El papel de los educadores en la sociedad del conocimiento.
-Las tecnologías digitales no reemplazan a los docentes.
Habida cuenta del potencial que entrañan las tecnologías de la información y la comunicación, el docente
pasa a ser un guía que permite a los estudiantes, desde la primera infancia y durante toda la trayectoria de su
aprendizaje, desarrollarse y avanzar en el laberinto cada vez más intrincado del conocimiento.



-Invertir la desprofesionalización de los docentes.
La afluencia de docentes mal preparados, en parte para contrarrestar la escasez de personal docente, pero
también por  motivos financieros; la inseguridad de los profesores dedicados a la enseñanza por contrato, en
especial en la educación superior, donde cada vez se recurre más a los adjuntos para hacer frente a las tareas de
la enseñanza; la menor autonomía de los docentes; la erosión de la calidad de la profesión docente debido a la
estandardización de los exámenes y las evaluaciones profesionales sofisticadas; la intrusión en las instituciones
de enseñanza de técnicas propias de la gestión privada; y, en muchos países, diferencias notables entre la
remuneración de los docentes y  la que perciben los profesionales de otros sectores. Hay que formar a los
docentes para que faciliten el aprendizaje, entiendan la diversidad, sean inclusivos y  adquieran competencias
para la convivencia, así como la protección y  mejora del medio ambiente. Deben fomentar un entorno que sean
respetuoso y  seguro,  favorecer la autoestima y la autonomía y recurrir a múltiples estrategias pedagógicas y
didácticas. Los docentes deben mantener una relación fructífera con los padres y las comunidades. Tienen que
trabajar en equipo con otros docentes por el bien de la escuela en general. Deberían conocer a sus alumnos y a
los padres de estos, y poder establecer una relación entre la enseñanza y su contexto específico. Deberían poder
elegir los contenidos apropiados y  utilizarlos con provecho en la adquisición de competencias. Deberían emplear
tecnología, junto con otros materiales, como instrumentos del aprendizaje. Conviene alentar a los docentes a
que sigan aprendiendo y  evolucionando profesionalmente.
-Dificultades para la profesión académica
La situación y las condiciones de trabajo de la profesión académica en el mundo entero están sometidas a las
tensiones provocadas  por el acceso masivo y las dificultades financieras
-Educadores más allá del sector formal
Estos educadores brindan oportunidades de aprendizaje a través de centros comunitarios, organizaciones
religiosas, centros de formación técnica y profesional, programas de alfabetización, asociaciones de voluntarios,
grupos juveniles, programas deportivos y artísticos. Es  considerable la importancia que tienen estas
oportunidades de aprendizaje para el desarrollo y  el bienestar de individuos y comunidades.
3. La formulación de políticas de la educación en un mundo complejo.
La mundialización representa un desafío cada vez mayor para la autonomía de los estados-nación y complica la
formulación de políticas.
-El desfase cada vez mayor entre la educación y el empleo.
-Menor índice de empleo y aumento de la precariedad.
Conviene recordar, sin embargo, que las dificultades que plantea equilibrar las competencias adquiridas por
medio de la educación y la formación, y la demanda del mercado laboral no son nuevas. Conviene señalar,
además, que si bien el desempleo juvenil pone de manifiesto la existencia de un desequilibrio entre educación,
formación y empleo, también guarda relación con opciones y  responsabilidades políticas.
-Aumento de la frustración entre los jóvenes
La escasez creciente de empleos adecuados provoca una frustración cada vez mayor entre las familias y los
jóvenes titulados del mundo. La elevación del nivel de logro educacional entre los jóvenes y, en términos más
generales, los trabajadores, está dando lugar a una mayor competencia por el empleo. En muchos países,  sobre
todo del Sur, el ingreso en un mercado de trabajo contraído de gran número de jóvenes, que muchas veces han
sido en sus comunidades los primeros en beneficiarse de la ampliación del acceso a la educación, está alargando
la distancia entre las aspiraciones suscitadas por la educación formal y las realidades de un empleo escaso.

-Reconsiderar el vínculo de la educación con un mundo laboral sometido a rápidos cambios.
Se han propuesto varias soluciones para remediar esta desconexión entre la educación y el aprendizaje formales,
y el mundo laboral, entre ellas la reconversión profesional, los programas de recuperación y la intensificación de
las alianzas con la industria. Asimismo se ha observado  un mayor interés por las competencias adaptables en
función de la carrera.
- Reconocimiento y validación del aprendizaje en un mundo móvil
-Cambiar los modelos de la movilidad humana
la ‘geografía cambiante del crecimiento económico’100, con sus consecuencias en el empleo y  el bienestar, está
animando cada vez a más personas que viven en el Norte para reinstalarse en el Sur.101 Estos cambios de la
movilidad humana tienen consecuencias importantes para la educación y el empleo.
-Del éxodo a la recepción de profesionales.
El éxodo de profesionales puede también dar lugar a un aumento de profesionales, porque los migrantes forman
redes en la diáspora y actúan como un flujo de recursos de capital y tecnología para sus respectivos países de
origen
-Mayor movilidad de trabajadores y estudiantes.
Asimismo ha aumentado considerablemente la movilidad de los estudiantes en el mundo durante el primer
decenio del siglo XXI, y  se espera que siga aumentando. Debido a ello, no bastan ya los convenios regionales de
convalidación de estudios, diplomas y títulos de la educación superior para responder a su internacionalización y
a la creciente movilidad de los estudiantes. Además, la movilidad de los alumnos no se limita a la circulación de
estudiantes entre instituciones de la educación formal. También se aplica a la creciente movilidad de los
estudiantes entre espacios de aprendizaje formal, no formal e informal. Esta situación plantea problemas
relativos a la evaluación del conocimiento y las competencias, independientemente de las vías múltiples por las
que se adquieren.
 -Mayor interés por las evaluaciones en gran escala del aprendizaje: ventajas y riesgos.
El tradicional interés por el contenido de los programas de educación y formación se está desviando en la
actualidad hacia el reconocimiento, la evaluación y validación del conocimiento adquirido gracias a la
supervisión de los resultados del aprendizaje de las personas más desfavorecidas por los sistemas de educación,
pero son también motivo de preocupación, ya que, al orientar la enseñanza a los exámenes y, por ende, a la
convergencia en la elaboración del plan de estudios, pueden socavar la calidad.
-Hacia unos sistemas abiertos y flexibles de aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Teniendo en cuenta los desafíos que presenta el desarrollo científico y tecnológico, así como el crecimiento
exponencial, al que ya hemos aludido, de la información y el conocimiento, el aprendizaje permanente reviste
una importancia crítica para evaluar y enfrentar los nuevos modelos de empleo y alcanzar los niveles y  tipos de
competencias que los individuos y las sociedades necesitan.
-Replantear la educación para la ciudadanía en un mundo diverso.                                                                                          -
Nuevas expresiones de la ciudadanía.
la definición de ciudadanía sigue centrada en el estado-nación, pero el concepto y su práctica se están
transformando por la influencia de la mundialización.109 Las comunidades sociales y políticas transnacionales,
la sociedad civil y el activismo son manifestaciones de formas emergentes ‘post-nacionales’ de ciudadanía.110 Al
crear nuevos espacios económicos, sociales y  culturales más allá de los estados-nación, la mundialización
contribuye al advenimiento de nuevos modos de identificación y movilización fuera de los límites del estado
nacional.
-Dificultades para la educación nacional.
Así pues, cada vez resulta más difícil la función que incumbe al estado en la definición y constitución de la
ciudadanía, a causa de la aparición de formas transnacionales de esta.



-Reconocimiento de la diversidad cultural  y rechazo del chauvinismo cultural.
Esta, en particular, está aportando una mayor diversidad cultural  en los sistemas de educación, en el trabajo y en la sociedad
en general, pero asistimos también a aumento del chauvinismo cultural y la movilización política motivada por la identidad que
representan graves desafíos para la cohesión social  en el mundo entero
-Fomentar la ciudadanía responsable y la solidaridad en un mundo globalizado.
Corresponde a la educación un cometido primordial del fomento  del conocimiento que hemos de adquirir: en primer lugar, un
sentido de destino común con el entorno social, cultural  y político, local y nacional, así como con la humanidad en su  conjunto;
en segundo lugar, conciencia de las dificultades que tiene planteadas el desarrollo de las comunidades gracias al
entendimiento de la interdependencia de los modelos que rigen el cambio social, económico y ambiental en el plano local y en
el mundial.                                                                         -La gobernanza mundial de la educación y la formulación de políticas nacionales
-Formas nuevas de la gobernanza mundial
El resultado es un desplazamiento progresivo de la sede de la autoridad desde el estado hasta el plano mundial, donde se
encargan de su promoción no solo las organizaciones intergubernamentales, sino también, y cada vez más, organizaciones,
empresas, fundaciones y laboratorios de ideas de la sociedad civil. También  han adquirido mundialmente mayor complejidad
los acuerdos relativos a  la gobernanza, como ponen de manifiesto algunos suscritos entre interesados múltiples
-Rendición de cuentas y necesidades de datos asociadas.
Los datos son primordiales para la gobernanza y para la rendición de cuentas de los distintos intervinientes en la educación
pública y afectados por ella, tanto a nivel  nacional como mundial
Es igualmente esencial que las autoridades nacionales puedan responder de la garantía de igualdad de oportunidades de
educación y aprendizaje  posbásicos. En el plano mundial, los datos son cada vez más normalizados y cuantificables en forma
de estadísticas, indicadores e índices internacionalmente comparables, así como los datos de evaluaciones en gran escala,
todos los cuales se  emplean para supervisar, marcar referencias y crear escalafones. Cada vez se utilizan más para informar y
legitimar la formulación de las políticas y la inversión en educación.
-Cambiar los modelos de financiación de la educación.
Se plantea por consiguiente la necesidad de tratar de utilizar con más eficiencia esos recursos escasos, de garantizar una
mayor responsabilidad en la inversión de esos recursos públicos al servicio de la educación, y de encontrar los medios de
complementarlos mediante una mayor capacidad fiscal, promoción del aumento de la ayuda oficial al desarrollo y nuevas
alianzas con agentes no estatales.
-La influencia de los donantes en la formulación de las políticas nacionales.
La tendencia actual de financiación según resultados, adoptada por algunos organismos donantes, puede alcanzar los
objetivos que busca, pero puede no coincidir con las políticas de los países y resultar contraria a soluciones internas, propias,
adecuadas al contexto y sostenibles. Así pues, los donantes deberían apoyar a los gobiernos, la sociedad civil local y los
interesados en la formulación y aplicación de políticas que tomen en consideración las aspiraciones, las prioridades, los
contextos y las condiciones nacionales.
-Cambiar la dinámica de la cooperación internacional.
También han contribuido a modificar las relaciones entre países y a establecer una nueva estructura de la ayuda internacional.
Los países han de afrontar dificultades cada vez más parecidas (desempleo, desigualdades, cambio climático, etc.),  y hay
actualmente una demanda de universalidad e integración como rasgos esenciales de la futura agenda de desarrollo para
después de 2015.
4¿La educación como bien común?
Al replantear la educación en un nuevo contexto mundial, no solo hemos de reconsiderar sus finalidades, sino también la forma
en que se organiza el aprendizaje.  - El principio de la educación como un bien público bajo presión.
-Una demanda creciente de inclusión, transparencia y rendición de cuentas.
Demanda creciente de expresión en los asuntos públicos y de cambio de las formas de gobernanza local y
mundial. Aumenta la demanda popular de más claridad, equidad, igualdad y rendición de cuentas en los asuntos
públicos. Aunque buena parte de esa demanda de más expresión se produce en el plano local o nacional,
tampoco deja de aumentar en el plano transnacional  y  suscita problemas que preocupan en todo el mundo.
Conlleva un papel más destacado de los agentes no estatales, ya sean organizaciones de la sociedad civil o
empresas, en la gestión de los asuntos públicos en el plano local, nacional y  mundial.

-Creciente participación privada en la educación.
La privatización de la educación puede entenderse como el proceso por el que pasan de manos del estado o de las
instituciones públicas a individuos y organismos privados las actividades, los haberes, la gestión, las funciones y las
responsabilidades propias de la educación125. Por lo que respecta a la educación escolar,  dicho proceso adopta diversas
formas, por ejemplo, las escuelas religiosas, las escuelas privadas baratas, la ayuda extranjera o las escuelas internacionales
dirigidas por organizaciones no gubernamentales (ONG), las escuelas concertadas, contratadas y pagadas  con vales, la
escolaridad a domicilio y la instrucción personal, y las escuelas orientadas al mercado y al lucro.                                                              -
Consecuencias de la privatización en el derecho a la educación.
La privatización de la educación puede tener un efecto positivo para algunos grupos sociales, en forma de una mayor
disponibilidad de oportunidades de aprendizaje, más opciones para los padres y una gama más amplia de programas de
estudios; no obstante, puede tener también efectos negativos a causa de un control y una regulación insuficientes o
inadecuados por parte de las autoridades públicas (escuelas sin licencia, contratación de profesores sin formación y ausencia
de garantías de calidad), con riesgos potenciales para la cohesión social  y la solidaridad. Particularmente inquietante
-Recontextualizar el derecho a la educación.
Asegurar el respeto, el cumplimiento y la protección del derecho a la educación.
-Esfumación de las fronteras entre lo público y lo  privado.
La responsabilidad primera  de los estados en la administración de la educación pública tropieza con una oposición cada vez
mayor, con demandas de reducción del gasto público y una mayor participación de agentes no estatales. La proliferación de las
partes interesadas, entre ellas organizaciones de la sociedad civil, la empresa privada y las fundaciones, así como la
diversificación de las fuentes de financiación, está difuminando las fronteras entre la educación pública y privada.
- La educación y el conocimiento como bienes comunes mundiales.
-Los límites de la teoría  del bien público.
Se estima que los bienes públicos están más directamente vinculados con la política pública y estatal. El término público da
lugar con frecuencia al habitual malentendido según el cual los ‘bienes públicos’ son aquellos que el público proporciona140.
Por el contrario, se han definido los bienes comunes como aquellos que, independientemente de cualquier origen público o
privado, se caracterizan por un destino obligatorio y necesario para la realización de los derechos fundamentales de todas las
personas. Desde este punto de vista, el concepto de ‘bien común’ puede resultar una alternativa constructiva. Se puede definir
el bien común como ‘constituido por bienes que los seres humanos comparten intrínsecamente en común y que se comunican
entre sí, como los valores, las virtudes cívicas y el  sentido de la justicia’.                                                                               -Reconocer la
educación y el conocimiento como bienes comunes mundiales.
La adquisición y la utilización del conocimiento son los fines  últimos que persigue la educación, orientada por los principios del
tipo de sociedad al que aspiramos. Si se  considera la educación como ese proceso deliberado y organizado de aprendizaje,
ningún debate al respecto puede seguir centrándose meramente en el proceso de adquisición (y validación)  del conocimiento.
-Proteger los principios fundamentales.
El aprendizaje es un proceso  individual de adquisición de competencia y se presta escasa atención a las cuestiones relativas a
la finalidad de la educación y la organización de las oportunidades de aprendizaje como tarea social  colectiva. Ese discurso
socava en potencia el principio de la educación como bien común.
-Papeles y responsabilidades en la regulación de los  bienes comunes.
Inspirado por los valores de solidaridad y justicia social  que tienen base en nuestra humanidad común, el principio del derecho
al conocimiento y la educación como bienes comunes mundiales tiene consecuencias en lo que respecta a las funciones y las
responsabilidades de las distintas partes interesadas en el empeño colectivo por lograr un desarrollo humano y social  que sea
sostenible e inclusivo. # Reforzar el papel de la sociedad civil y otros asociados# Reforzar la función  del estado en la regulación
de los bienes comunes # Reforzar la función de las organizaciones intergubernamentales en la regulación de los bienes
comunes mundiales.
-Consideraciones sobre el  rumbo futuro.
Este debate, inspirado por una preocupación fundamental por un desarrollo humano y social  sostenible, pone de relieve las
tendencias, tensiones y contradicciones que se observan en la transformación social mundial, así como los nuevos horizontes
que abre al conocimiento. Se destaca la importancia de considerar  planteamientos alternativos del bienestar humano y la
diversidad de cosmovisiones y sistemas de conocimiento, así como la necesidad de sostenerlos. Se reafirma una educación
humanista, que exige un enfoque integrado sobre la base de unos cimientos éticos y morales renovados. Se apunta hacia un
proceso educativo que sea inclusivo y no se limite a reproducir las desigualdades




