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Editorial

4 SISTEMAS     

Luego de lo vivido en el año 2020 
ante el impacto global producido 
por el COVID-19, la retrospectiva y 
la previsión se convirtieron en el 
fundamento para que distintas or-
ganizaciones mundiales de reco-
nocida trayectoria nos presenten 
múltiples versiones, escenarios o 
formas alternativas para imaginar-
nos el futuro de la educación. Apor-

tes que nos pueden servir como 
punto de partida para tomar accio-
nes.

La Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), nos presenta distintos es-
cenarios para explorar el futuro de 
la educación: i) la escuela extendi-
da en donde la internacionalización 

¡Bienvenidos a la primera edición 
del año! El carácter innovador y 
la rigurosidad de su contenido 
invitan al lector a reimaginar la 
formación de las nuevas 
generaciones, marcada por una 
fuerte tendencia digital.

DOI: 10.29236/sistemas.n158a1 

TIC en la 
educación 
del futuro
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y la tecnología permiten un apren-
dizaje individualizado, ii) la escuela 
como centro abierto de aprendizaje 
conectado con su comunidad, pro-
moviendo el compromiso cívico y, 
iii) la innovación social y el apren-
dizaje a la medida, en donde las 
distinciones entre lo formal e infor-
mal ya no son válidas. 

Otros contenidos contemplan los 
futuros de la educación de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), cuyo objetivo 
es repensar la educación y dar for-
ma al futuro, catalizando un debate 
mundial sobre cómo hay que re-
plantear el conocimiento, la edu-
cación y el aprendizaje en un mun-
do de creciente complejidad, incer-
tidumbre y precariedad. 

La gran mayoría de estudios, coin-
ciden en recomendar la prepara-
ción de nuestros sistemas educati-
vos para lo que pueda venir, consi-
derando no solo los cambios que 
parecen más probables, sino los 
que no esperamos. 

Los expertos recomiendan que la 
forma de comprender el futuro es a 
través del diálogo, por ello, tan per-
tinente la temática del foro: Futuro 
de la educación e incertidumbre, 
encuentro en el que un decano, tres 
profesores universitarios y una re-
presentante de los colegios colom-
bianos se pronunciaron sobre el 
particular. Los invitados, de distin-
tos niveles y roles en la comunidad 
educativa, resolvieron inquietudes 

sobre los escenarios que debemos 
fundamentar para prepararnos en 
torno a las implicaciones clave y las 
tensiones que de allí surgen; a las 
acciones que se deben realizar pa-
ra aprovechar las ventajas, cada 
vez más evidentes de la tecnología 
y lo que significa estar preparado 
en un contexto tan desafiante. En 
las conclusiones se refirieron a có-
mo reimaginar la formación de las 
nuevas generaciones de profesio-
nales. 

La columna Aprender haciendo, 
colaborativamente, de Ignacio 
Trejos Zelaya hace un recuento 
histórico de los cambios en la in-
dustria tecnológica y las repercu-
siones en la formación de profesio-
nales de dicho sector. Surge así 
una propuesta educativa innova-
dora que responde a la formación 
de ingenieros con un enfoque cen-
trado en el estudiante, para que de 
manera colaborativa resuelvan en 
forma vivencial problemas integra-
dores, multidisciplinarios y multifa-
céticos. Lo que ha generado un im-
pacto tangible en la sociedad cos-
tarricense. 

Los artículos en esta edición, rela-
cionan diversos aprendizajes deri-
vados de la crisis que nos trajo la 
pandemia y que invitan con ahínco 
hacia la sostenibilidad y la búsque-
da de un planeta en equilibrio; pro-
mueven una educación emocional 
a lo largo de la vida de la persona, 
como imperativo para el ejercicio 
de una ciudadanía activa ante las 
distintas problemáticas que vive 
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nuestra sociedad con sus impactos 
económicos y sociales.

Así mismo, nos recuerdan los de-
safíos para la educación, además 
de las diferentes consideraciones 
sobre el papel que han jugado los 
observatorios de las tecnologías en 
la educación superior. También, 
nos invitan a mirar desde el interior 
de nuestras instituciones las rela-
ciones con las tecnologías emer-
gentes.

Andrés Almanza nos comparte su 
investigación: El futuro de la edu-
cación, tema abordado reciente-
mente por distintos entes multilate-
rales, tales como el Foro Econó-
mico Mundial, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OECD), la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), el Instituto Internacional 
para la Educación Superior en 
América Latina y El Caribe (IES-
LAC) y la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (OEI). 
Dicha investigación cierra con diez 
ideas clave, en que el autor unifica 
los puntos más relevantes de los 
distintos escritos analizados y nos 
confronta a repensar la educación 
del mañana de manera inmediata.

Para finalizar, no pueden dejar de 
leer la maravillosa entrevista al 
maestro Albert Sangrà quien a lo 
largo de la conversación muestra 
su pasión en el ejercicio profesional 
y las tendencias relacionadas con 
la modalidad dual, la gamificación, 
las brechas tecnológicas y el em-
prendimiento digital, entre otros 
asuntos.

Apreciados lectores, la recomen-
dación es leer cada sección de esta 
revista, cuya temática merece toda 
nuestra atención ante una necesi-
dad imperante: PENSAR Y PRE-
PARAR LA EDUCACIÓN DEL FU-
TURO.

Yasbley Segovia Cifuentes. Doctora en Educación de la Universidad de Navarra en España, 
Magíster en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación de la Universidad 
Pedagógica de Colombia. Directora del Centro de Tecnologías para la Academia, líder del 
proyecto Unisabana e-Learning e investigadora del grupo de investigación Tecnologías para 
la Academia-Proventus de la Universidad de La Sabana. Editor técnico para esta edición de la 
revista Sistemas de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (Acis).
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Columnista invitado

Desde el año 2000, Cenfotec ofre-
ce carreras informáticas con una 
secuencia progresiva de proyectos 
integradores, en los cuales los es-
tudiantes aprenden a trabajar cola-
borativamente en equipos, con ro-
les y procesos definidos. El desa-
rrollo de competencias socioemo-
cionales está integrado al proceso 
formativo.

Viajemos unas décadas al pasado. 
La industria costarricense de soft-

ware comenzó a gestarse a me-
diados de 1980. Una década antes 
habían iniciado las carreras univer-
sitarias de Informática en Costa Ri-
ca. En noviembre de 1985 se elimi-
naron muchos tributos que grava-
ban las computadoras –entonces 
133% de impuestos sobre el valor– 
fueron reducidos al 10% del im-
puesto sobre las ventas. La dispo-
nibilidad de microcomputadoras a 
costos asequibles encendió el es-
píritu emprendedor de jóvenes pro-

¿Cómo reimaginar la formación 
de las nuevas generaciones de 
profesionales en Informática?

DOI: 10.29236/sistemas.n158a2 
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haciendo, 
colaborativamente

Ignacio Trejos Zelaya



9SISTEMAS

fesores y estudiantes universita-
rios. Hacia 1992 ya varias empre-
sas exportaban sus productos ha-
cia algunos países latinoamerica-
nos.

Entre 1994 y 1998, las empresas 
de software crecían en personal, 
entre un 40% y 60% anualmente. A 
partir de la instalación de una plan-
ta de ensamble y pruebas de Intel 
en 1997, varias empresas multina-
cionales establecieron centros de 
servicios intensivos en tecnologías 
de información y comunicación. 

La demanda de profesionales en 
Informática iba en franco creci-
miento, mas no así la oferta de titu-
lados universitarios. Los empresa-
rios tendían a reclutar preferible-
mente a los graduados de las ca-
rreras informáticas del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica y de la 
Universidad de Costa Rica. La sos-
tenibilidad de la industria estaba en 
juego.

Antes de la explosión de la 'burbuja 
de las .com' y del ataque a las To-
rres Gemelas en Nueva York, Com-
puter World estimaba un déficit de 
unos dos millones de informáticos 
en Norteamérica y Europa Occi-
dental. A la demanda exterior se su-
maba la local, lo que provocaba in-
crementos salariales y erosionaba 
la competitividad.

Poco antes de la llegada del nuevo 
siglo experimentábamos un cam-
bio vertiginoso en las tecnologías 
de software y aumentos en la de-

manda de aplicaciones informáti-
cas, particularmente, por la adop-
ción comercial de Internet y la ne-
cesidad de remozar o sustituir es-
tos sistemas para enfrentar el ries-
go en el manejo de fechas.

El entorno costarricense exigía in-
novaciones en la forma de educar 
especialistas en desarrollo de soft-
ware preparados para producir 
aplicaciones y componentes de ca-
lidad mundial. Cenfotec fue funda-
do en el año 2000 como una inicia-
tiva privada enfocada en comple-
mentar la oferta universitaria en In-
formática, para atender presta-
mente la formación y la actualiza-
ción de profesionales especializa-
dos en Ingeniería del software.

Su calidad depende fundamental-
mente del talento humano y de los 
procesos que se establezcan en las 
empresas. 

Dada la escasez, era imperativo 
que la formación de los talentos 
fuera sólida en ingeniería y tecnolo-
gía de software, mediante carreras 
intensas de corta duración, que 
complementasen a los graduados 
universitarios de Informática.

Diseño
La propuesta educativa original de 
Cenfotec fue planteada como una 
combinación de estos factores: 
pertinencia (lo aprendido es esen-
cial y realista), oportunidad (a tiem-
po), integrado (conocimiento y ex-
periencia adquiridos mediante el 
desarrollo de proyectos), desarrollo 
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humano (comunicación empresa-
rial, trabajo en equipo, principios y 
valores), proceso (disciplina indivi-
dual y grupal, manejo de proyec-
tos), calidad y exigencia.

La capacidad de diseño, la creati-
vidad y la sistematicidad son vitales 
en el trabajo de los ingenieros. La 
complejidad del trabajo tecnológico 
y la internacionalización de los mer-
cados y proyectos llaman a desa-
rrollar competencias para interac-
tuar con personas de diversas cul-
turas y profesiones.

Típicamente, la educación de inge-
nieros inicia con cursos de mate-
mática, física y ciencias de la Inge-
niería. El estudiante desarrolla ca-
pacidades de análisis y compren-
sión de los fenómenos naturales 
que restringirán la factibilidad téc-
nica de sus diseños. Es común que 
el último tercio de la carrera pro-
porcione más atención al diseño y 
estudio de modelos para el análisis 
y la solución de problemas arquetí-
picos en su disciplina. Por lo gene-
ral, hay un proyecto de 'final de ca-
rrera' en el cual se integran conoci-
mientos técnicos aprendidos pre-
viamente. Aunque valioso, esto tie-
ne limitaciones:

• ofrece relativamente poco espa-
cio y oportunidad para desarrollar 
un artefacto complejo.

• requiere que los estudiantes tra-
bajen en grupos, aunque no hayan 
tenido preparación específica para 
asegurar su eficacia y eficiencia.

El reconocimiento de tales limita-
ciones animó el diseño de un currí-
culum que privilegia el desarrollo 
de proyectos por equipos de estu-
diantes, desde el inicio de una ca-
rrera informática. En cada proyec-
to, los estudiantes aprenden varias 
cosas en forma simultánea:

• un proceso sistemático que de-
fine las actividades por realizar, los 
papeles de responsabilidad de ca-
da miembro del equipo, los artefac-
tos por elaborar, los estándares y 
notaciones requeridos para crear o 
evaluar los artefactos, la forma de 
validar e integrar los productos, los 
flujos de trabajo de las actividades 
y el 'ciclo de vida' en que estos se 
organizan;

• una disciplina de proyectos: el 
estudiante aprende que el trabajo 
se puede planificar, organizar, dis-
tribuir, evaluar y controlar; el es-
fuerzo se estima, se valoran los 
riesgos, se define cómo se evalua-
rá la calidad y controlarán los cam-
bios, se administran los alcances y 
se ajusta el trabajo al rendimiento 
obtenido y a la evolución del entor-
no del proyecto;

• técnicas de análisis, diseño, 
construcción, evaluación e inte-
gración de software, así como las 
tecnologías, lenguajes y notacio-
nes para realizar eso;

• desarrollan competencias hu-
manas para el trabajo en equipo y 
la integración laboral (inteligencia 
emocional, valores orientados al 
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ejercicio ético y responsable, rela-
ciones interpersonales, administra-
ción del tiempo, comunicación oral 
y escrita, dar y recibir crítica, inter-
acción eficaz en reuniones, nego-
ciación, relación con clientes y su-
periores, redacción de hojas de vi-
da, entrevista laboral, entre otras).

Entre el 2000 y el 2004, Cenfotec 
ofreció carreras de dos años de du-
ración relacionadas con desarrollo 
de software. En el 2005, en conve-
nio con la Universidad Latina de 
Costa Rica, Cenfotec comenzó a 
ofrecer la carrera de Ingeniería del 
Software. A partir del 2008, el reper-
torio de carreras incluyó subdisci-
plinas informáticas relacionadas 
con la integración de infraestructu-
ras de tecnologías de información y 
las redes informáticas. En el año 
2012 fue inaugurada la Universidad 
Cenfotec con tres carreras: Inge-
niería del Software, Ingeniería de 
Tecnologías de Información y Co-
municación, y Maestría en Tecnolo-
gía de Bases de Datos. A partir del 
2014 se ofrece la Maestría en Ci-
berseguridad y del 2021 la Maes-
tría en Ingeniería del Software.

En Cenfotec, las carreras de pre-
grado ('Diplomado') y las de grado 
('Bachilleratos universitarios') es-
tán articuladas. Las primeras tie-
nen seis cuatrimestres de duración 
y permiten una salida con cualifica-
ciones alineadas con perfiles labo-
rales validados por la industria. 

Los estudiantes pueden continuar 
estudios mientras trabajan, para 

concluir una carrera universitaria 
en tres cuatrimestres más.

Cada una de las carreras de grado 
(y su pregrado) tiene una 'columna 
vertebral' constituida por proyectos 
integradores. En ellos, los estu-
diantes trabajan en equipos con ro-
les definidos y siguiendo diversos 
procesos (uno distinto por cada 
proyecto, según el nivel dentro del 
plan de estudios), en que se siguen 
actividades y prácticas de ingenie-
ría e informática afines al campo de 
estudio especializado dentro de las 
tecnologías digitales.

En los proyectos, equipos de estu-
diantes desarrollan soluciones a 
problemas de creciente compleji-
dad, a lo largo de los planes de es-
tudios. Tales grupos se conforman 
de manera para lograr un balance 
entre las fortalezas, aptitudes, ha-
bilidades, conocimientos y expe-
riencia de los estudiantes. En los 
proyectos se aprende, entre otros: 
a trabajar como equipo; a usar pro-
cesos sistemáticos de ingeniería 
en la especialidad tecnológica per-
tinente; a comunicarse eficazmen-
te; a aplicar diversas tecnologías; a 
administrar eficazmente el trabajo 
individual y del equipo; a evaluar 
críticamente los artefactos del pro-
ceso. El estudiante participa en, por 
lo menos, cuatro cursos de pro-
yecto en un plan de estudios de ba-
chillerato universitario, aunque 
múltiples cursos desarrollan pro-
yectos menores alrededor de áreas 
temáticas enfocadas. Las sesiones 
semanales cubren temas técnicos, 

SISTEMAS
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proceso de ingeniería, administra-
ción de proyectos, comunicación 
empresarial y desarrollo humano 
(inteligencia emocional, trabajo en 
equipo); la administración del tiem-
po es responsabilidad de los estu-
diantes, pero los profesores guían 
ese aprendizaje. 

Los profesores imparten lecciones, 
laboratorios y talleres; además, 
ofrecen facilitación a los equipos pa-
ra que avancen fluidamente en sus 
procesos en cursos y proyectos. 

El enfoque centrado en el estu-
diante, de aprender-haciendo co-
laborativamente, de la Universi-
dad Cenfotec se inspira en el 
Construccionismo de Seymour 
Papert, en un contexto de educa-
ción superior dirigida a adultos jó-
venes, donde tienen lugar apren-
dizajes significativos.

Estrategias y principios 
educativos
Los planes de estudios consideran 
principios y estrategias metodoló-
gicas específicas para el desarrollo 
de habilidades, actitudes y valores. 

En resumen, los siguientes son los 
principales aspectos que contribu-
yen a ello:

• Pragmático y aplicado. Los estu-
diantes aplican sus conocimientos 
a la resolución de problemas tra-
bajando individualmente o en equi-
po. La mayoría de los cursos tienen 
componentes prácticos o de labo-
ratorio, en los que se resuelven pro-

blemas de manera focalizada 
(aprendizaje basado en proble-
mas). En las carreras se desarro-
llan proyectos, en los cuales los es-
tudiantes trabajan en equipos que 
integran diversas áreas de conoci-
miento y de competencia. El desa-
rrollo de los valores y actitudes se 
da principalmente en los proyectos, 
pues ahí los estudiantes deben in-
tegrarse, acoplarse y trabajar en 
forma conjunta para construir un 
producto de software gracias a su 
trabajo colaborativo.

• Trabajo en equipo. Los proyec-
tos son desarrollados colaborativa-
mente por equipos de estudiantes, 
en los que cada miembro asume un 
conjunto de responsabilidades 
('rol').  Se siguen procesos que de-
finen: actividades por realizar, pro-
ductos de las actividades, están-
dares para elaborar esos produc-
tos, estándares para evaluar esos 
productos, papeles ('roles') para los 
miembros del equipo, estándares 
para hacer presentaciones públi-
cas de los trabajos. Se desarrollan, 
vía práctica y retroalimentación, va-
lores como: compromiso, solidari-
dad, respeto, confianza en el otro, 
responsabilidad, empatía, puntua-
lidad, cumplimiento, apertura a la 
crítica, integridad, orientación a la 
calidad, veracidad, tolerancia, in-
terdependencia y conciencia de ca-
lidad.

• Multidisciplinario y multifacético.  
En cada proyecto se desarrollan las 
capacidades para proveer un servi-
cio o elaborar un producto o siste-



ma tecnológico, desde los requeri-
mientos hasta la construcción y va-
lidación del servicio, producto o sis-
tema, con alta calidad y excelencia 
tecnológica. En clases se desarro-
llan cuatro facetas:

- Desarrollo humano: generación 
de actitudes y valores propicios pa-
ra el trabajo en equipo en ambien-
tes empresariales de desarrollo de 
sistemas o de servicios tecnológi-
cos. Los medios para lograrlo son 
talleres, dinámicas, evaluaciones 
de situación, entre otros. Las sesio-
nes prácticas son complementadas 
con seguimiento a los equipos de 
trabajo.

- Comunicación empresarial: de-
sarrollo de competencias para una 
comunicación eficaz en la empre-
sa: comunicación oral, comunica-
ción escrita, manejo de reuniones, 
negociación de acuerdos, relación 
con clientes y usuarios, capacita-
ción de usuarios, 'venta' de ideas, 
presentaciones formales, etiqueta 
empresarial, currículum vitae, en-
trevista de trabajo.

- Proceso técnico: principios, mé-
todos, técnicas y herramientas pa-
ra el análisis, el diseño, la cons-
trucción y la validación de produc-
tos o de servicios tecnológicos con 
buenas características de calidad.

- Proceso administrativo: princi-
pios, métodos, técnicas y herra-
mientas para la planificación, orga-
nización, coordinación y segui-
miento del trabajo del equipo.

• Integrador. En los cursos de Pro-
yecto se integran conocimientos, 
tecnologías y métodos para resol-
ver problemas de creciente com-
plejidad. Los estudiantes van a-
prendiendo a relacionar los con-
ceptos y técnicas que provienen de 
distintas fuentes y se evita el aisla-
miento del conocimiento en com-
partimentos separados. 

La práctica de la Ingeniería requie-
re de la integración de conceptos 
para resolver problemas de mane-
ra apropiada, en cuanto a sus res-
tricciones técnicas, financieras y 
cronológicas, en procura de la sa-
tisfacción del cliente o el cumpli-
miento de un propósito.

• Evaluado. En cada Proyecto se 
da seguimiento al comportamiento 
de los equipos y de sus miembros. 
Todo equipo practica la autoeva-
luación y la coevaluación, cada 
miembro evalúa a sus compañeros 
y a sí mismo. Cada miembro del 
equipo es evaluado por los profe-
sores a cargo del proyecto. Los es-
tudiantes aprenden a dar crítica 
constructiva y a recibirla con com-
prensión.

• Vivencial. Los procesos y los 
métodos se viven en la experiencia 
de su aplicación al construir arte-
factos digitales útiles. Los procesos 
adquieren sentido al conducir al de-
sarrollo de proyectos exitosos; no 
son objeto de una exposición teó-
rica y memorística: las actividades, 
los roles, las prácticas, los están-
dares, los métodos y las herra-
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mientas conducen al desarrollo de 
productos útiles y de alta calidad.

• Progresivo. El desarrollo de 
competencias se logra de manera 
integrada e incremental. Eso opera 
en varias dimensiones:

- Autonomía y responsabilidad 
creciente. En el primer proyecto los 
estudiantes trabajan de una mane-
ra muy guiada y prescriptiva. A me-
dida que progresan en el plan de 
estudios, los estudiantes deben 
asumir mayores responsabilidades 
respecto del trabajo por realizar: 
planificar las tareas de un hito al si-
guiente, tomar decisiones de dise-
ño, valorar riesgos y definir su aten-
ción, integrar tareas, etc. La inten-
ción es que los estudiantes desa-
rrollen su capacidad de tomar deci-
siones autónomamente, con con-
ciencia de la interdependencia con 
sus compañeros de equipo y del 
efecto que su trabajo tiene sobre 
clientes o usuarios.

- Aprendizaje inductivo. Presu-
mimos que los humanos aprende-
mos inductivamente, a partir de ex-
periencias concretas que, al rela-
cionarlas unas con otras y a lo largo 
del tiempo, gracias a nuestras ca-
pacidades cognitivas, nos dan la 
base para elaborar conceptos abs-
tractos. En cursos y proyectos 
avanzados de cada carrera se esti-
mula el pensamiento abstracto y la 
meta-cognición. 

- Complejidad y dificultad cre-
cientes. La complejidad de los ele-

mentos estudiados crece a medida 
que se avanza en los estudios. Esto 
comprende los problemas por tra-
tar y la tecnología por aplicar. La 
dificultad de los problemas que en-
frentan los estudiantes sube según 
se avance en la carrera.

- Heterogeneidad y diversidad 
crecientes. La diversidad de los 
elementos tecnológicos que los es-
tudiantes deben considerar para 
resolver problemas y hacer diseño 
va creciendo a lo largo del plan de 
estudios. En algunas asignaturas 
se plantea la necesidad de integrar 
elementos tecnológicos heterogé-
neos, lo que exige procesos de pla-
nificación, experimentación y dise-
ño concienzudos de parte de los 
estudiantes. 

- Del individuo a la colectividad.  
El componente de desarrollo hu-
mano se enfoca primero en el de-
sarrollo socioemocional individual 
(autoconocimiento, autoevalua-
ción, autorregulación, administra-
ción del tiempo, autocontrol, moti-
vación), para pasar al plano grupal 
y de equipo (empatía, influencia, 
comunicación, manejo de conflic-
tos, liderazgo, colaboración), hasta 
llegar al plano del servicio a usua-
rios y clientes y las relaciones en 
ambientes de trabajo (orientación 
hacia el servicio, negociación, ser-
vicio al cliente, gestión del cambio, 
relación con los superiores).

- Realismo creciente. El primer 
proyecto considera las necesida-
des de clientes 'internos', simula-
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dos por funcionarios de la universi-
dad. El segundo proyecto atiende 
necesidades realistas, en un con-
texto simplificado. El tercer proyec-
to aborda los requerimientos de 
una organización real, externa a la 
universidad. En el cuarto proyecto 
los estudiantes crean un producto o 
servicio innovador en un contexto 
real.

Dada la articulación de las carreras 
de grado ('Diplomado') con las de 
grado ('Bachillerato universitario'), 
la mayoría de los estudiantes con-
siguen trabajo antes de terminar el 
grado. Desde el año 2005, los estu-
diantes del cuarto proyecto han 
empleado tecnologías colaborati-
vas muy diversas y logran entregar 
productos de alta calidad.

Como parte de su estrategia de de-
sarrollo, en el año 2013 la Universi-
dad Cenfotec inició un programa de 
capacitación de profesores para 
desarrollar la educación virtual o 
semipresencial con apoyo tecnoló-
gico. Desde el año 2015 se han im-
partido carreras de pregrado, de 
grado y de postgrado en modalida-
des remota o presencial, asistidas 
por tecnologías digitales, con acti-
vidades síncronas y asíncronas. Al 
sobrevenir la pandemia de la CO-
VID-19, un 26% de los cursos se 
ofrecían en modalidad 100% vir-
tual. La universidad no interrumpió 
sus actividades y pasó a impartir to-
dos los cursos en modo virtual. El 
enfoque educativo, la organización 
y el apoyo tecnológico estuvieron a 
punto de manera oportuna, lo que 

permitió una transición rápida y sin 
mayores trastornos.
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Entrevista

Desde muy niño a orillas del mar 
Mediterráneo, Albert Sangrà supo 
que la educación era su norte para 
ser feliz. De ahí que recuerde con 
tanto orgullo sus inicios como ma-
estro de educación primaria, se-
guidos de tanto estudio a través de 
los años. 

“Soy doctor en Pedagogía por la 
Universitat Rovira i Virgili de Tarra-
gona (España), pero empecé sien-
do licenciado en Filosofía y Cien-
cias de la Educación, en la Univer-
sitat de Barcelona, para seguir con 

un posgrado en Applications of ICT 
in Open and Distance Education, 
de la Open University del Reino 
Unido, además de un diplomado en 
Strategic Use of IT in Education de 
Harvard University”, relata sin as-
pavientos.

Crónica que contempla la forma-
ción de directivos en la administra-
ción pública de Cataluña. “Me in-
corporé como profesor asociado de 
Pedagogía a la Universitat Ramon 
Llull y en 1995 fui llamado a formar 
parte del equipo fundador de la 

Es su máxima cuando se refiere al potencial de la 
educación en línea bien diseñada, para fortalecerla 
en todo el mundo. 

DOI: 10.29236/sistemas.n158a3 

Sara Gallardo M.

Albert Sangrà, 
convencer con 
evidencias
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Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC)”.

Y ni qué decir de su trabajo en la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). “Mi relación 
con esta entidad es muy pequeña 
comparada con la de muchísimas 
personas que trabajan sobre el te-
rreno en muchos lugares, a quie-
nes respeto y admiro muchísimo. 
Me siento muy honrado en mi mo-
desta posición, aportando desde la 
Cátedra UNESCO en Educación y 
Tecnología para el Cambio Social 
de la Universitat Oberta de Catalu-
nya, el trabajo, las inquietudes y los 
resultados de nuestra investigación 
y práctica, al conjunto de la ciuda-

danía del mundo. UNESCO es un 
excelente altavoz para poder lle-
varlo a cabo”, asegura Albert San-
grà. 

Con la misma gratitud sigue repa-
sando su historia. “He tenido la 
enorme suerte de poder participar 
en muchas iniciativas internacio-
nales, además de compartir espa-
cios y preocupaciones con perso-
nalidades muy relevantes de este 
campo, como los profesores Tony 
Bates, Michael G. Moore, Alan Tait, 
con quienes continúo colaborando 
y se han convertido en amigos. No 
quiero olvidar a tantas otras perso-
nas de las que he aprendido mucho 
a lo largo de mi trayectoria ni a los 
compañeros y compañeras que 
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han caminado a mi lado durante 
todos estos años. A todos debo dar-
les las gracias por su amistad y 
apoyo, en especial a los miembros 
del grupo de investigación Edu-
l@b”.

El cúmulo de recuerdos está acom-
pasado con las notas del piano que 
intenta aprender a tocar, entre los 
acordes de la docencia y la investi-
gación, sus más grandes pasiones.

Después de transitar por su ejerci-
cio profesional, entramos en mate-
ria.

Revista Sistemas: Desde la enti-
dad que usted representa ¿qué al-
cance tiene la educación del futu-
ro? ¿Ejerce una influencia en los 
distintos Gobiernos, en el marco de 
la incertidumbre que genera el CO-
VID-19?
Albert Sangrà: Tenemos que dis-
tinguir entre la UNESCO como or-
ganismo internacional, que tiene 
sus políticas generales respecto a 
la educación, y las Cátedras 
UNESCO que están distribuidas 
por el mundo. Estas Cátedras, a 
menudo bajo el paraguas institu-
cional de una universidad, son es-
pecializadas en un ámbito concreto 
de la educación, y llevan a cabo sus 
propios programas y tienen su pro-
pia agenda, eso sí, alineada con los 
objetivos generales del organismo 
internacional y, concretamente hoy 
en día, también con la Agenda 
2030, compartida no solo por dicha 
entidad, sino por otros organismos 
supranacionales. 

La capacidad de poder influir en los 
distintos Gobiernos es muy varia-
ble, y depende del posicionamiento 
de la cátedra en cada país, pero 
también del índice de desarrollo del 
mismo, y de las condiciones que 
puedan darse para que esa influen-
cia pueda llevarse a cabo. Lo que sí 
está claro, es que la mayoría de las 
cátedras elaboran estudios, seña-
lan tendencias, y emiten recomen-
daciones para que las distintas or-
ganizaciones educativas, adminis-
traciones y Gobiernos puedan to-
mar decisiones mejor informadas. 

RS: ¿Cómo observa los países en 
el mundo dentro de este contexto? 
¿Cuáles considera son los riesgos 
y cuáles las oportunidades?
AS: La pandemia ha tensado las 
costuras de la educación en todo el 
mundo. En muchos casos, hemos 
visto como la historia del empera-
dor que iba desnudo se ha conver-
tido en realidad. Han emergido mu-
chas carencias de la educación tra-
dicional que hasta ahora no salían 
a la luz, simplemente porque se 
corría un tupido velo sobre ellas. 

Por supuesto, los alumnos de los 
países menos desarrollados eco-
nómica y socialmente son los más 
perjudicados, como ocurre siem-
pre. 

La interrupción de la educación ha 
sobrevenido en todos los sistemas 
educativos, y solo la adopción de la 
docencia remota, en algunos ca-
sos, y de la educación online en 
otros ha permitido que algunos pu-
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diesen superar esta situación de 
formas más o menos satisfactorias. 
Esto ha puesto de manifiesto que el 
uso de la tecnología en la educa-
ción ya no debe ser solo una cosa 
para países ricos; la equidad y la 
justicia en la educación pasan por-
que todas las personas puedan al-
fabetizarse digitalmente y, de esa 
forma acceder a las oportunidades 
de aprendizaje que otros ya tienen 
a su alcance. Ahí los Gobiernos y 
las administraciones, pero toda la 
población también, tienen una gran 
responsabilidad para encarar el fu-
turo de la educación de forma más 
justa y equitativa. 

Y por supuesto que hay riesgos en 
eso. Tenemos que evitar que el ac-
ceso al uso de la tecnología en edu-
cación sea solo coto de las empre-
sas tecnológicas. Tenemos que de-
sarrollar políticas que protejan el in-
gente tráfico de datos personales, y 
tenemos que desarrollar políticas y 
estrategias que no solo hagan lle-
gar conectividad y dispositivos a las 
personas, sino que las capaciten y 
las empoderen para poder utilizar-
las adecuadamente en procura de 
su desarrollo personal y profesio-
nal. 

RS: Hay quienes manifiestan que 
la educación estará cifrada en las 
habilidades personales de cada in-
dividuo, más allá de los títulos obte-
nidos. ¿Qué opina al respecto?
AS: En realidad eso siempre ha 
sido así. Los títulos solo eran una 
certificación de las habilidades ob-
tenidas. Hoy día la educación se ha 

convertido en un manjar muy jugo-
so también para aquellos que creen 
que, a través de ella, pueden ganar 
mucho dinero. Existe una impor-
tante campaña para desmerecer 
los títulos que ofrecen las universi-
dades y hacer que estos títulos los 
ofrezcan las propias empresas o 
instituciones que tendrán en ese ni-
cho su negocio. No digo que no 
pueda ser lícito. Lo que pasa es que 
tenemos que ser veraces. Las uni-
versidades garantizan que, junto a 
las capacidades instrumentales 
que las personas deban adquirir en 
un momento determinado, también 
adquieran competencias en pen-
samiento crítico, en pensamiento 
independiente, que hagan que no 
se limiten a reproducir un procedi-
miento, sino que sean capaces de 
valorar no solo si se puede mejorar, 
sino también si es ético y justo. Soy 
consciente de que, a pesar de eso, 
el mundo empresarial está decidido 
a intentar esta “opa hostil” a la inde-
pendencia de la universidad y, en 
general, de la educación superior. 

Por eso, la universidad también de-
be cambiar y convertirse en el nodo 
de calidad y de confianza para las 
personas que desarrollan una suer-
te de red personal para el aprendi-
zaje.

RS: También se dice que las clases 
estarán dirigidas a las preferencias 
de los alumnos. Desde esa pers-
pectiva ¿cómo debe ser la prepara-
ción de los docentes?
AS: Los docentes están en un per-
manente proceso de adaptación al 
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cambio, aprendiendo y desarrollan-
do nuevas metodologías y estrate-
gias docentes que permitan a los 
alumnos aprender más y mejor. Lo 
que sucede es que los cambios se 
están sucediendo cada vez con 
mayor rapidez. Por ese motivo, la 
formación de los docentes debe ir 
evolucionando hacia su propia 
adaptación al cambio, con un ma-
yor desarrollo de lo que denominan 
las “competencias suaves”, que va-
yan en la línea de saber acompañar 
y guiar a sus alumnos en los objeti-
vos y, eso sí, también hacerles ver 
cuándo se equivocan. 

Es un error plantear que quien quie-
re o debe aprender ya lo sabe todo 
y los demás deben plegarse a sus 
demandas. Tiene que generarse un 
equilibrio en ese sentido. Los alum-
nos deben asumir también su rol de 
apoderamiento, pero con la modes-
tia y la humildad como principios 
fundamentales. No aprende quien 
cree que ya tiene respuesta a todo. 

RS: ¿Están preparados los siste-
mas educativos para que la educa-
ción vaya más allá de la formación 
profesional y contemple las huma-
nidades, la sociedad, la cultura, en 
resumen, “aprender a ser”? 
AS: Este es el reto. El problema 
siempre está en que nos significa-
mos hacia los extremos. Los siste-
mas educativos acostumbran a 
moverse bajo la “ley del péndulo”. 

Hoy estamos aquí, y como no sale 
todo lo bien como esperábamos, 
entonces nos vamos hacia el extre-

mo contrario. La palabra, de nuevo, 
es “equilibrio”. Por eso, cuando mu-
chísima gente ha elevado el estan-
darte de la formación STEM (Cien-
cia, Tecnología, Ingeniería, Mate-
máticas), muchos pedimos incor-
porar ahí una “A” de artes, de hu-
manismo, de cultura. STEAM va a 
formar personas mucho más com-
pletas que solo STEM. El “apren-
der a ser” significa que debemos 
enfocar la formación de las perso-
nas en su integralidad. Cualquiera, 
antes que ingeniera, doctor, cientí-
fica o maestro, es persona. Y ese 
debe ser el centro de nuestros sis-
temas educativos: formar personas 
que después sean capaces de de-
cidir el ámbito de conocimiento en 
el que quieren desarrollar su vida 
profesional y que estén capacita-
dos para crecer en él, con autono-
mía y autoregulación suficiente. Y 
ese debe ser también el objetivo, 
de los docentes.

RS: Considerando las necesida-
des básicas insatisfechas de los in-
dividuos en países como el nues-
tro, en que la inequidad es evidente 
¿educación y espacios laborales 
deberían ir de la mano? ¿Cómo? 
¿Por qué?
AS: Es indudable que una mayor 
colaboración entre el mundo edu-
cativo y el laboral redundaría en be-
neficio del futuro de los alumnos, 
sin olvidar nunca el aspecto forma-
tivo integral al que me he referido 
anteriormente; es decir, el sistema 
educativo no debe formar solo para 
el trabajo, pero sin duda debe ayu-
dar a ello, porque la dimensión pro-
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fesional también formará parte del 
“ser” de nuestros alumnos. 

En este sentido, se está prodigan-
do la tendencia que defiende la for-
mación “dual”, en la que institución 
educativa y empresa se coordinan 
para que los alumnos puedan 
aprender oficios y especialidades 
profesionales a la vez que asisten a 
los centros educativos. 

Una parte de la formación se lleva a 
cabo en las empresas, bajo la su-
pervisión de tutores conectados 
con el centro educativo. Es una lí-
nea de trabajo que en mi opinión 
tiene mucho futuro. Yo, personal-
mente, la he experimentado al más 
alto nivel en calidad de director del 
Plan de Doctorados Industriales del 
Gobierno de Cataluña, en el que se 
impulsan proyectos de colabora-
ción público-privada entre grupos 
de investigación de las universida-
des y empresas que necesitan de-
sarrollar una investigación estraté-
gica para la innovación en su nego-
cio. Existen también colaboracio-
nes de este tipo a nivel de Maestría, 
así como en la Formación Profesio-
nal no universitaria. 

RS: ¿La lúdica debería ser una 
prioridad en el proceso educativo?
AS: Más que la lúdica, es impor-
tante que aprender no sea sufri-
miento, sino la celebración del des-
cubrimiento de lo desconocido, de 
lo nuevo. Sin embargo, nuevas me-
todologías como la gamificación 
están abriendo un espacio impor-
tante en las nuevas formas de 

aprender, y es importante tenerlas 
en cuenta. 

RS: La tecnología como protago-
nista de la educación actual, ¿qué 
requiere a su alrededor para garan-
tizar resultados de inclusión y apro-
piación en el futuro inmediato?
AS: Nos encontramos ante tres 
brechas: la de acceso, la de uso y la 
apropiación. Necesitamos facilitar 
la conectividad de redes en todo el 
mundo, país por país; necesitamos 
poder dotar de conexiones a los 
alumnos, a los ciudadanos: yo abo-
go porque el acceso a Internet sea 
un derecho universal en estos mo-
mentos en que la mayor parte de la 
información circula por ese medio; 
necesitamos dotar de dispositivos 
a las personas para que las cone-
xiones sean un hecho y no una teo-
ría; y, finalmente, necesitamos de-
sarrollar programas de alfabetiza-
ción y capacitación digital para que 
su uso sea apropiado; a los docen-
tes, por un lado, a los alumnos por 
otro, y a la ciudadanía en general 
por un tercero. 

RS: ¿Cómo define educación y 
emprendimiento digital?
AS: Básicamente como la capaci-
dad de poder gestionar la informa-
ción que existe en las redes, de ma-
nera que sepamos adónde ir para 
encontrar lo que buscamos. Así 
mismo, cada uno debe convertirse 
en un procurador de nuevo conte-
nido, para que existan interaccio-
nes y se genere en un modo positi-
vo lo que Surowiecki denomina la 
“inteligencia de las multitudes”. 
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El emprendimiento es necesario 
para que nuevas ideas provenien-
tes del juicio justo y ponderado, a la 
vez que creativo e imaginativo de 
los jóvenes –por eso es importante 
educarlos bien–, y de los mayores, 
también, de ahí que sea siempre 
importante contar con su experien-
cia.

RS: Los expertos hablan de la “me-
todología transmedia”, en otras pa-
labras, diferentes medios transmi-
tiendo contenidos. En ese marco, el 
alumno por lo general utiliza solo un 
canal en la asimilación del conoci-
miento y siempre le faltará buena 
parte de la información. En su con-
cepto, ¿qué se requiere para que 
pueda disponer del mensaje com-
pleto?
AS: Hoy en día creo que el alumno 
ya utiliza más de un canal. Mi 
investigación sobre “ecologías de 
aprendizaje” me demuestra que 
cada vez más, las decisiones que 
toman las personas para aprender 
se mueven en un marco en el que 
tenemos el aprendizaje formal, no 
formal e informal en un eje; y las 
modalidades presencial, híbrida o 
blended y online en el otro. Lo que 
es importante es que los docentes y 
las instituciones entiendan este 
marco y generen oportunidades de 
aprendizaje en otros cuadrantes 
del mismo, para que puedan llegar 
a los alumnos que utilizan canales 
distintos para aprender y actuali-
zarse.

RS: Considerando la infraestruc-
tura educativa como un hecho, en 

términos de hardware y software, 
los contenidos cobran muchísima 
fuerza y en varios formatos (videos, 
información web, podcasts, para ci-
tar algunos). ¿Estos aspectos de-
berían ser prioritarios en las políti-
cas de Estado en el mundo? 
AS: Eso es solo una parte. El error 
que siempre se comete es atacarlo 
desde perspectivas independien-
tes, cuando el mejor ataque sería el 
integral. En nuestra sociedad ac-
tual, encontrar contenidos no es 
difícil. Lo difícil es saber si son los 
adecuados. Por eso defiendo el rol 
de los docentes ante supuestos 
modelos de autoaprendizaje que, si 
bien deben existir, no son los que 
van a capacitar mejor a los alum-
nos. Es el acompañamiento de los 
docentes, su orientación y guía, lo 
que va a hacer que los alumnos 
puedan convertir la información en 
conocimiento. Igualmente, cabe 
promover el trabajo en equipo y el 
aprendizaje colaborativo. Los igua-
les nos enseñan muchas cosas, es-
pecialmente si somos conscientes 
de que formamos parte de una co-
munidad de aprendizaje en la que 
el todo es superior a la suma de las 
partes.

Sin embargo, sí. La infraestructura 
educativa y los contenidos debe-
rían formar parte, también, de las 
prioridades en las políticas de los 
Estados. 

RS: Desde mucho antes de la pan-
demia, varios expertos vaticinaban 
que la educación sería tridimen-
sional y virtual; es decir, el conoci-
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miento disponible en vivo y los 
alumnos interactuando en entornos 
simulados. Hoy es una realidad. 
¿Cuáles acciones son necesarias 
por parte de los dirigentes en ese 
contexto?
AS: Esa es una pregunta muy com-
pleja. La tecnología siempre avan-
za a una velocidad a la que no es 
posible acogerse para que el con-
junto de la ciudadanía pueda dis-
frutar de ella, porque existen velo-
cidades muy diferentes en nuestra 
sociedad. 

Es cierto que una de las líneas más 
claras de futuro, en este caso, un 
futuro cercano, es la del uso de la 
realidad virtual para la educación y 
la formación. Esto nos tendrá que 
ayudar a superar las dificultades 
que tenemos cuando queremos in-
tegrar la vertiente práctica de un 
aprendizaje. Es importante aceptar 
que se puede aprender así, y em-
pezar a invertir dinero en las institu-
ciones y en los sistemas para que 
sea posible, para que sea realidad 
un aprendizaje más flexible, pero 
de la misma o superior calidad.

RS: En su opinión, ¿los modelos 
escolares vigentes soportan las ne-
cesidades actuales, producto del 
coronavirus?
AS: No lo sé, porque en los distin-
tos países eso puede ser bien dis-
tinto. Pero en general, creo que no. 
Hay unas asunciones asumidas 
que no funcionan: pensar que solo 
con asistir a clase se aprende, que 
la interacción no puede realizarse 
si uno no ve al otro en la sincronía, 
la absoluta obsolescencia de los 
mecanismos de evaluación… Los 
modelos escolares deben evolu-
cionar hacia modelos híbridos que 
equilibren bien el uso de la presen-
cialidad y la no presencialidad, y de 
la sincronía y la asincronía. Mode-
los que permitan hacer crecer a los 
alumnos en su autonomía y capa-
cidad de auto-regulación; modelos 
que disocien el tiempo de aprender 
del tiempo de enseñar; y, sobre to-
do, modelos que diseñen la eva-
luación de manera formativa, con-
tinuada y diversificada. Aún esta-
mos lejos de eso, a pesar de los es-
fuerzos de muchos profesionales 
que deben aplaudirse.
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Introducción
Las complejas dinámicas a raíz de 
la pandemia producida por el CO-
VID-19, han transformado los as-
pectos de la vida y los diferentes 
sectores. Uno de ellos la educación 
con un abrupto cambio en la expe-
riencia del aprendizaje y el acopla-
miento a estas nuevas realidades. 
En las sociedades latinoamerica-
nas pasar de lo presencial a lo vir-
tual era algo inevitable, hecho que 
se presentó mucho antes de lo pre-
visto (Castaño. F. 2020).

En esa dirección, la incertidumbre 
ha tomado fuerza y modelará no 
sólo el año 2021, sino los venide-
ros, tal y como lo indica un reciente 
reporte del Centro de Pensamiento 
Global (CIDOB), (Soler, 2020).

En la reciente reunión del Foro Eco-
nómico Mundial (WEF), celebrada 
en Davos, Suiza, la educación fue 
considerada como una fuente in-
dispensable para un futuro soste-
nible que estará marcado por gran-
des cambios y que demanda re-
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Las dinámicas del mundo complejo que enfrentamos 
necesitan de la educación como pieza clave para el 
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El presente documento recoge las principales consideraciones de algu-
nos actores globales sobre cómo debe ser la educación del futuro. El obje-
tivo es mostrar tendencias a nivel mundial, luego del fenómeno que vive la 
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pensar la experiencia de los apren-
dizajes en ambientes híbridos (Fo-
re, F, 2021).

En consecuencia, este documento 
pretende revisar algunas de las 
visiones de los entes multilaterales 
como el Foro Económico Mundial, 
la Organización para la Coopera- 

ción y el Desarrollo Económicos 
(OECD), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (Unes-
co) y otros documentos de referen-
cia sobre el tema que nos ocupa, la 
educación del futuro.

Educación del futuro y el futuro 
de la educación
Existen muchos consensos a nivel 
global, regional y local sobre el im-
pacto que la educación tiene para 
el cierre de las desigualdades en el 
mundo (Anderson. C., 2014). Dis-
tintos entes multilaterales en los 
procesos de la crisis del Covid-19 
han resaltado la importancia de la 
educación, su futuro, sus impactos 
y las transformaciones que ha sufri-
do para ser un sector que se aco-
mode a las realidades de los próxi-
mos años, precisamente por los im-
portantes efectos relacionarlo con 
muchos aspectos de la vida huma-
na, como el desarrollo personal, las 
sociedades, la economía e inclusi-
ve la política (Guterres. A., 2020).

De igual manera, la Agenda global 
de 2030 centra su atención en la 
educación como un pilar funda-
mental, así como una herramienta 
de progreso y sostenibilidad de las 

sociedades del presente y del futu-
ro y es definida como un Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS), 
entre los 17 (ODS) de la agenda, 
aprobada por las Naciones Unidas. 
En uno de sus objetivos, específi-
camente el cuarto, indica: “Garan-
tizar una educación de calidad in-
clusiva y equitativa y promover 
oportunidades de aprendizaje per-
manente para todos”. Se trata de 
un motor fundamental para aspirar 
a que la sociedad logre adaptarse 
al mundo disruptivo que empieza a 
mostrar la nueva década (Martínez. 
P., Vialta. J., 2021).

A continuación, se relacionan las vi-
siones más relevantes de algunos 
de los entes multilaterales que se 
han ocupado de considerar y refle-
xionar al respecto.

Naciones Unidas (UN)
En el informe titulado “La educa-
ción durante la Covid-19 (UN, 20-
20) y después de ella”, las Nacio-
nes Unidas (UN) resaltan: 

1. El sistema de educación a nivel 
global ha sufrido la mayor inte-
rrupción en la historia de los sis-
temas educativos; ha afectado a 
más de mil 600 millones de es-
tudiantes, en más de 190 paí-
ses. El 94% de los estudiantes 
en cualquier centro de ense-
ñanza se ha visto afectado y as-
ciende al 99% en los países de 
bajo y medio ingreso (Figura 1). 

2. Por tal razón, la desigualdad cre-
ce y el acceso, oportunidad y po-
sibilidad, tanto del aprendizaje 
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como de la enseñanza se han in-
crementado y así continuarán 
pasada la pandemia. Es proba-
ble que el abandono escolar 
pueda afectar alrededor de 23,8 
millones de estudiantes alrede-
dor del mundo, todo esto pro-
ducto de los efectos sistémicos 
de la pandemia. Así como se re-
gistran los efectos de largo plazo 
en los procesos del aprendizaje 
de los jóvenes en todo el mundo, 
en esa misma medida el desa-
rrollo humano que surge de la 
educación, también ha tenido 
fuertes impactos. Se estima que 
el índice de desarrollo humano 
disminuirá en un tercio y clara-
mente tendrá efecto en la gene-
ración de estudiantes de todas 
las edades.

3. La financiación de la educación 
en todos los sectores también 
denota gran tensión y muestra 

que, para los países de ingresos 
bajos, y medios, se ha alcanza-
do una cifra cercana a los 148 
millones de dólares (Figura 2). 

4. Por otro lado, la innovación ha 
llegado a involucrarse para 
apoyar la continuidad de los sis-
temas educativos en todo el 
mundo. Se han aprendido nue-
vas cosas, la presencia de am-
bientes a distancia ha sido uno 
de los pilares identificados y, pa-
sada la pandemia, los ambien-
tes híbridos predominarán y la 
tecnología, la innovación ten-
drán roles preponderantes.

Así las cosas, la UN propone 5 es-
trategias fundamentales para re-
pensar la educación del futuro 
construyéndola desde el presente:
1. Salud y educación juntas. La 

reapertura debe ser progresiva y 
repensada minuciosamente.

Figura 1. Número de niños afectados por cierres de escuelas en el mundo
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2. Proteger de manera inteligente 
la financiación de la educación, 
coordinar esfuerzos para que 
existan resultados.

3. Repensar la educación en torno 
al aprendizaje y al modelo de en-
señanza.

4. Fortalecer la resiliencia del sis-
tema educativo para que sea 
equilibrado, sostenible y equita-
tivo. 

Foro Económico Mundial (FEM)
Para (FEM) no es distante el tema y 
es un poco más amplio, en la medi-
da en que hablar de educación es 
referirse a los efectos del desarrollo 
futuro.

En su reporte denominado “Es-
cuelas del Futuro” (FEM,2020), pu-
blicado antes del proceso de la 

pandemia, considera que la educa-
ción y las escuelas del futuro deben 
pensar en una evolución que invo-
lucre calidad desde ocho dimen-
siones:

1. Ciudadanos que tengan un pen-
samiento global.

2. La creatividad e innovación co-
mo fuente del desarrollo de las 
personas.

3. Las personas con una aproxi-
mación a lo digital.

4. El mundo de las personas.
5. Los procesos de aprendizajes 

más dinámicos, personales e in-
teractivos.

6. Aprendizaje inclusivo y accesi-
ble. 

7. Resolución de problemas consi-
derando la cooperación y cola-
boración.

Figura 2. Déficit de financiación antes de la COVID-19  para lograr el objetivo
de desarrollo sostenible 4 (en millones de dólares) 
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8. El aprendizaje como un proceso 
de vida, no como productos ter-
minados (Figura 3).

De igual manera, en su reporte so-
bre el trabajo del futuro (FEMb, 20-
20) menciona que es necesario 
reforzar los procesos de educación 
de las personas, para que rápida-
mente se adapten a los nuevos 
puestos de trabajo que están sur-
giendo y para los cuales las bre-
chas se van a incrementar. Ade-
más, sostiene que los empleos del 
futuro dependerán cada vez más 
de la educación de las personas y 
por tanto es necesario cerrar las 
brechas. Muestra (WEF) la nece-
sidad de desarrollar enfoques sis-
témicos que permitan articular la 
coordinación entre la academia en 
todos sus niveles y el sector empre-
sarial tanto público como privado, 
de tal forma que los esfuerzos por 
reentrenar y fortalecer las habilida-
des, así como las capacidades, co-

bren importancia para cerrar las 
brechas y atender los desafíos fu-
turos (Figura 4).

En ese mismo informe surge la pre-
gunta de la relación que existe hoy 
entre las habilidades necesarias 
para desempeñarse en la vida la-
boral, y lo que sucede en todos los 
niveles de formación, pensando si 
los centros de formación, no solo 
las universidades, sino todos los ni-
veles están pensando en las habi-
lidades y capacidades requeridas 
para desempeñarse en la vida y en 
la sociedad (Bast. G., 2019).

En las reuniones pública del Foro 
Económico Mundial en Davos, fue-
ron planteados elementos claves 
sobre la educación del futuro, en el 
marco de las siguientes considera-
ciones:

1. Es necesario que la educación 
del futuro considere las habili-

Figura 3.
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dades esenciales, las digitales y 
las ocupacionales como fuente 
fundamental del desarrollo de 
las próximas generaciones.

2. La conectividad es esencial para 
la inclusión y cobertura.

3. La cooperación entre lo público y 
privado es esencial para el de-
sarrollo de la educación en todos 
los niveles. 

4. Los ambientes híbridos del futu-
ro requieren de experiencias de 
aprendizajes diferentes, se re-
quiere repensar los modelos e-
xistentes. 

5. La educación de nivel superior 
debe pasar por un proceso de 
reinvención que considere lo 
global y lo digital en el proceso.

6. Se requiere crear comunidades 
de 'aprendedores' y aprendiza-
jes que permitan acelerar el pro-
ceso. 

7. Repensar los currículos restric-
tos que pueden ser obstáculos 
para las habilidades de innova-
ción y creatividad (Fore. F. Gurg. 
A., Fortier. S. Goodwin. J.,2021).

UNESCO
Desde el año 2019 la UNESCO 
luego de la presentación de la 
Agenda 2030 de la OECD, lanzó su 
iniciativa denominada “los futuros 

de la educación, aprender a trans-
formarse”, enfocada en el horizonte 
de la educación hacia el año 2050, 
buscando la manera de reinventar 
aspectos conducentes a que la 
educación y el conocimiento sean 
un aporte para las economías a ni-
vel global, (UNESCO, 2019) (Figu-
ra 5). 

En términos de datos reales plas-
mados por la UNESCO sobre la 
educación y lo que ha sucedido 
frente a la pandemia, se menciona 
que: más de 800 millones de habi-
tantes, un año después de la pan-
demia, permanecen afectados por 
los cierres de las universidades, 
más de la mitad de la población 
mundial (UNESCO, 2021).

La figura 6 que corresponde a las 
mediciones propias de la UNES-
CO en relación con el cierre de las 
aulas en todos los niveles muestra 
que la media de cierre completo de 
las escuelas fue de 3,5 meses, ele-
vado en ciertas poblaciones a 5,5 
meses, lo que equivale a dos ter-
cios de un año académico. 

Considerando ese panorama toma 
mayor fuerza su programa orienta-
do a realizar transformaciones pro-

Figura 4.
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fundas alrededor de componentes 
fundamentales tales como:

1. Calidad y pluralidad de las reali-
dades del mundo, para tener ac-
ceso a ellas y que la calidad sea 
homogénea.

2. Enfoque de desarrollo humano 
de la educación, en el que la sos-
tenibilidad de todo el modelo sea 
el bien común a alcanzar.

3. El conocimiento como bien co-
mún y de soporte, aunados a los 
criterios anteriores para promo-
ver el desarrollo.

4. Marcos del aprendizaje, en la 
búsqueda de modelos de ense-
ñanza, el soporte de lo nuevo y 
los enfoques en las prácticas del 
aprender.

5. Democratización y acceso a la 
educación por parte de todas las 
personas.

6. Equidad e inclusión como herra-
mientas que permitan una co-
bertura amplia y sólida.

Aspectos dirigidos hacia: a) Soste-
nibilidad de la humanidad y del pla-
neta, b) Producción de conoci-

Figura 5. Cronograma y Fases

Figura 6.
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miento acceso y gobernanza, c) 
Participación e inclusión, d) Trabajo 
y seguridad económica (UNES-
COb, 2020).

De igual manera y viendo lo com-
plejo de las situaciones y marcos 
de trabajo en relación con la pan-
demia, en una reunión posterior, la 
UNESCO a través de las comisio-
nes de estudio lanzó su compendio 
de ideas sobre una educación pos-
pandemia, centrada en nueve pila-
res fundamentales (Figura 7).

En lo que ha considerado una a-
puesta complementaria que busca 

disminuir las brechas en materia de 
desigualdad, plantea nueve ideas 
para avanzar, sin olvidar lo básico 
del propósito de la educación, bus-
cando reforzar los mejoramientos a 
través de los aprendizajes de los 
tiempos difíciles (UNESCOc, 20-
20). 

Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)
El BID, en su informe llamado “El 
Futuro del Trabajo en América La-
tina (BID, 2019)”, resalta dos ele-
mentos fundamentales para la re-
gión. Por una parte, el aumento sig-
nificativo de la fuerza laboral en el 

Figura 7.
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sector de la educación, en todos los 
niveles, comparado con otros.  Es-
to sumado a las capacidades de los 
profesionales para definir el desen-
volvimiento de la sociedad en Lati-
noamérica y el Caribe (BID, 2019) 
(Figura 8).

Dos aspectos clave para que el fu-
turo de la región se mantenga a-
punta a que los profesionales del 
sector de la educación refuercen 
sus capacidades básicas, con rela-
ción al manejo de los seres huma-
nos, así como al uso de las tecno-
logías de la información. Aunque el 
informe no describe los cambios 
fundamentales requeridos, sí enfa-
tiza en las capacidades que los 
maestros deben desarrollar, para 
que el sistema esté acorde con las 
proyecciones (BID, 2019).

IESLAC (Instituto Internacional 
para la Educación Superior en 
América Latina y El Caribe) 
En asocio con la UNESCO, surge 
el documento “COVID-19 y Edu-
cación Superior” (IESALC,2020), 

que plantea observaciones sobre 
cómo la educación superior debe 
enfrentar el momento de crisis ge-
nerado por la pandemia; pero, so-
bre todo, las consideraciones para 
enfrentar el futuro, marcado por 
cambios profundos en el modelo de 
la educación superior. Destaca el 
esfuerzo en América Latina de cara 
a otras regiones del mundo y for-
mula sus recomendaciones.

Ante los efectos de la pandemia en 
los seres humanos, sin preceden-
tes, no es fácil pronosticar el futuro, 
sobre todo en temas de educación 
(IESLAC,2020). 

Los efectos en todas las cadenas 
de la educación superior son nota-
bles, tanto en los estudiantes quie-
nes han experimentado nuevas for-
mas para recibir las clases, como 
en los profesores y profesionales 
de la educación, replanteando mé-
todos de enseñanza y la forma de 
adaptarse a la situación, además 
de aprender sobre el uso de nuevas 
herramientas (Figura 9).  

Figura 8. Proyecciones del número de docentes, por nivel
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Los impactos son evidentes en va-
rios aspectos de corto y largo plazo. 
Los más relevantes se relacionan 
en el cuadro 1.

Dentro del informe se resaltan as-
pectos clave para enfrentar estos 
desafíos y los que vienen, centra-
dos en la figura 11.

El mejor futuro de la educación gi-
rará en torno a repensar los mode-
los actuales de la misma (IESALC, 
2020).

Organización de Estados 
Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI)
En su reciente libro denominado 
“La Educación del Mañana: ¿Iner-

cia o Transformación?” (OEI, 20-
20), la entidad muestra aspectos 
importantes sobre la forma cómo 
será la educación en los años veni-
deros. Se pregunta si en el 2030 
existirá la educación como la co-
nocemos y explora diferentes esce-
narios.

Los autores de este extenso infor-
me resaltan que la única certeza en 
la educación del futuro es la incer-
tidumbre, concepto basado en los 
cambios actuales enfrentados por 
la humanidad.  

Los factores clave que acompaña-
rán la educación del futuro serán: 

1. La revolución digital, como un 
elemento dinamizador de las so-

Figura 9.
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ciedades, que con la presencia 
de la pandemia se convirtió en 
un acelerador de elevada im-
portancia para la educación. En-
tre los factores clave señala la 
conectividad, la vida basada en 
algoritmos y la inteligencia artifi-
cial como piezas fundamentales 
del futuro.

2. Factores demográficos basados 
en la globalización, las migra-
ciones, el envejecimiento de las 
poblaciones y el orden económi-
co, hechos que han generado 
presiones importantes en los 
países, en términos de educa-
ción.

3. Las relaciones clave entre pro-
ductividad y educación contem-
pladas en el informe del (FEM, 
2020).

4. La revolución del conocimiento 
entre generalidad y especifici-
dad, alrededor de unos progra-
mas rígidos y con currículos es-
pecíficos, a unos programas 
más adaptables y con currículos 
moldeables a las expectativas 
de las partes interesadas, que 
influyen en la productividad de 
los países.

En la declaración de la OECD, se 
plantea la necesidad de repensar la 

Cuadro 1.

Fuente: Elaboración propia.
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educación desde sus cimientos 
(OEI, 2020):

1. El futuro de la educación se es-
cribe en el momento presente y 
con la velocidad que se requiere. 

2. La innovación, el conocimiento y 
el crecimiento son elementos 
clave en los nuevos modelos 
educativos, en los que el cono-
cimiento dejo de ser lineal y len-
to, la escuela el único lugar posi-
ble para adquirirlo, el profesor y 
los textos no son las únicas fuen-
tes de información veraces y la 
rigidez de los programas ha de-
jado de ser funcional.

3. El sentido de educar cada vez 
más debe responder a la pre-
gunta de ¿para qué? Ayudará a 
repensar si estamos preparados 
para afrontar los desafíos de un 
futuro de la educación.

4. Valoración del aparato educativo 
por parte de las personas, y so-

ciedades como parte de mejora-
miento del proceso.

5. Mejoramiento de la educación 
en todas sus etapas y la cone-
xión sistémica del proceso.

6. Definitivamente la conectividad 
y la autonomía del proceso en 
las etapas más avanzadas de la 
educación serán piezas funda-
mentales.

7. En el arte de aprender se re-
fuerza la idea de que las perso-
nas deben considerar el apren-
dizaje como un proceso paralelo 
a la vida, que no se detiene al 
terminar un ciclo, sino que debe 
permanecer durante la existen-
cia para tener mayores oportu-
nidades dentro del sistema.

8. Aprender a aprender, se con-
vierte en una función primaria 
del aprendizaje desde las eta-
pas más tempranas de la vida; 
no se fomenta como propósito 
culminar ciclos, sino la necesi-

Figura 11.

Fuente: Elaboración propia.
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dad de ser aprendices perma-
nentes. En este punto prima lo 
aprendido, la innovación, la flexi-
bilidad y la diversidad, como ele-
mentos esenciales.

Según el informe de la OEI hay 
cuatro claves esenciales (Figura 
12).

Se promueven las experiencias po-
sitivas de aprendizajes, la educa-
ción de las personas como un pro-
ceso de evolución y acompaña-
miento en el ciclo de la vida, el enfo-
que del bienestar emocional en el 
proceso de aprender, y un desa-
rrollo cognitivo que le permita a los 
estudiantes interactuar y participar, 
cada vez con mayores criterios, ha-
bilidades y capacidades en unas 
sociedades más amplias y globa-
les. 

OCDE
La Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico 
(OCDE) lanzó en el año 2015 el 
proyecto denominado “El Futuro de 
la Educación y las Habilidades 20-
30”, planteando como objetivo el 
trabajo colaborativo y el esfuerzo 
conjunto, para dar respuesta a te-
mas fundamentales, como los co-
nocimientos, habilidades, actitudes 
y valores, considerando los estu-
diantes del futuro y los requisitos 
para lograrlo (OECD, 2018). 

Proyecto estructurado en varias fa-
ses con tales temáticas como ejes 
centrales. 

Entre los principales ideales se ob-
servan: entender que las personas 
son una fuente de crecimiento in-
tegral; que su proceso de aprendi-

Figura 12.



zaje repercute en su bienestar y no 
se trata de una rueda suelta. De ahí 
que promulguen un marco de tra-
bajo con una visión sistémica para 
el desarrollo de las futuras genera-
ciones (Figura 13).

Así mismo la OECD, sabiendo que 
esto es un proyecto de largo alien-
to, ha venido trabajando en otros 
frentes muy importantes después 
del lanzamiento de su iniciativa, re-
lacionados con los currículos, ba-
sados en cuatro asuntos importan-
tes: 1. El retraso en los cambios del 
currículo, 2. La demora en la toma 
de decisiones para cambiar los cu-
rrículos, 3. Retraso en la imple-
mentación y 4. El lapso de impacto 
entre las decisiones y los resulta-
dos mostrados al aplicar los currí-
culos (OECD,2019). 

En esa misma línea, la UNESCO 
para el año 2020 hace un aporte 

complementario pensando en la 
pandemia, en el que plantea esce-
narios posibles para la educación 
del futuro, en el marco de la incerti-
dumbre y los escenarios posibles 
(OECD,2020) (Figura 14).

Este interesante ejercicio plantea-
do busca alternativas, probar y ex-
perimentar posibles caminos y 
plantear visiones compartidas del 
futuro para apoyar el presente por 
el cual se está transitando (Figura 
15).

El primer escenario es la escuela 
extendida, en la que se plantea la 
colaboración a nivel global, sopor-
tada en una fuerza de la tecnología 
y una individualización del apren-
dizaje; las estructuras y el proceso 
de mantienen igual. El segundo es-
cenario denominado la educación 
tercerizada, supone la terminación 
total del modelo actual, el aprendi-
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zaje se da en modelos diversos sin 
estar sujetos a estructuras, con pri-
vacidad y arreglos más individuales 
y la tecnología como un driver fun-
damental. El tercer escenario defi-
ne a las escuelas como centros de 
aprendizajes, en los cuales el mo-
delo tradicional permanece, pero la 
experimentación, y la diversidad de 
técnicas son la fuente natural del 

modelo educativo; las escuelas es-
tán más conectadas no solo en for-
ma digital, sino en los contextos co-
munitarios los cuales pueden dar 
lugar a la innovación y el desarrollo 
social. El último escenario con rela-
ción a aprender sobre la marcha, 
en cualquier lugar y momento, eli-
mina la diferencia entre educación 
formal e informal, entre las aulas 
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Figura 14. Ilustración Fuente: (OECDb,2019)

Figura 15. Ilustración Fuente: (OECD,2020)



41SISTEMAS

como centros y los hogares. Clara-
mente la dependencia de la tecno-
logía es una fuente fundamental, 
no solo como herramienta, sino co-
mo pieza clave del aprendizaje.

Conclusiones
La educación del futuro es un mun-
do de inciertos, muy interesantes 
de analizar y muy importantes de 
visualizar. Luego de revisadas al-
gunas de las visiones más impor-
tantes de los entes multilaterales 
que han plasmado ideas, sobre có-
mo debe ser la educación del futuro 
y sus posibles escenarios y efectos 
futuros, la labor de trabajar por re-
pensar y modelar la educación del 
mañana empieza definitivamente 
hoy.

A continuación, se plantea una se-
rie de ideas centradas en visualizar 
algunos puntos comunes en los 
planteamientos revisados y en las 
visiones exploradas. No son una 
guía definitiva, sino son puntos de 
encuentro comunes para promover 
ideas hacia la educación del futuro. 

1. La educación es una fuente ina-
gotable de conexión entre la so-
ciedad, la comunidad, la vida la-
boral, la economía y el desarro-
llo de la humanidad. Por eso es 
necesario que la educación des-
de ahora vaya pensando en pro-
porcionar las herramientas para 
poder navegar en un futuro cada 
vez más incierto.

2. Todos apuntan a considerar el 
Objetivo de Desarrollo Susten-

table (OBS), como acuerdo mar-
co, lo que significa ir más allá de 
los detalles y los asuntos clave.

3. La tecnología es una pieza fun-
damental que requiere miradas 
completas encaminadas a elimi-
nar las brechas en términos de 
disponibilidad para las distintas 
comunidades en el mundo, de 
manera que la transformación 
digital en la educación se pro-
duzca con rapidez. En términos 
generales, no se trata solamente 
de aspectos como disponer de 
mayores componentes tecnoló-
gicos, de un currículo, de la en-
trega del aprendizaje, del sopor-
te al estudiante y la investiga-
ción, también es necesario revi-
sar la cadena que implica la ope-
ración de las instituciones, las 
personas, además de la suma 
de muchas de las capacidades 
adicionales que sostienen al 
modelo educativo. (KPMG, 20-
20). 

4. Es clara para todos la necesidad 
de revisar variables basadas en 
las disrupciones recientes, en 
relación con los nuevos modelos 
abruptamente impuestos por la 
pandemia y revisar en ellos, la 
actualización de los marcos de 
enseñanza, soportados no solo 
por la tecnología, sino por las 
nuevas formas de pedagogía 
dentro de las dinámicas propias 
del proceso de actualización.

5. Si bien cada país y Estados tie-
nen sus propias dinámicas para 
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que sus procesos de revisión de 
los sistemas educativos se den, 
las distintas visiones coinciden 
en que se trata de una tarea pen-
diente por realizar (Fiszbein. A., 
Stanton. S., 2018).

6. Hay consenso en que los cam-
bios y las transformaciones no 
solo se den dar en los procesos 
de la educación superior, sino en 
todos los niveles de los procesos 
formativos, y en que deben ser 
analizados de manera sistémica 
pensando en que los impactos y 
los cambios. 

7. Todos los enfoques contemplan 
aspectos tales como: El acceso 
a la educación; el conocimiento 
como pieza clave del desarrollo 
de las sociedades; la tecnología 
como pieza angular, debe con-
templar el sentido de educar pa-
ra la vida, capacidades y habili-
dades, como fundamento del 
desarrollo de las personas; las 
instituciones deben ser cada vez 
más interdisciplinares y trans-
disciplinares, pero también inter-
institucionales, en las que se fo-
mente la cooperación, colabora-
ción y la cocreación, así como 
una fuerte investigación para 
ayudar a avanzar a la humani-
dad, en términos de equidad, ca-
lidad e inclusión, como desafíos 
importantes que deben ser teni-
dos en cuenta a corto, mediano y 
largo plazo. Es necesario conec-
tar la vida, el desarrollo y la en-
señanza, en especial en los ni-
veles superiores, con base en 

las necesidades de la industria y 
el mercado, para dar lugar a pro-
fesionales capaces de resolver 
problemas con un pensamiento 
crítico para navegar en medio de 
la complejidad (GUNi,2020).

8. Todos coinciden en que no hay 
un solo futuro para la educación 
(Rieckmann. M, 2010).

9. Es prioritario la revisión de los 
currículos en el marco de expe-
riencias compartidas para el be-
neficio común y el desarrollo de 
estrategias dentro del contexto 
global (Orr, D. et all., 2020).

10. Se requieren tecnologías emer-
gentes, flexibilidad del sistema, 
sociedad e investigación y ac-
ciones en el presente que im-
pacten el futuro, como estrate-
gias clave (Granizo. X., et all. 20-
20).
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Cara y Sello

Conectividad es la mayor exigencia en este sector del país 
que reclama con más fuerza lo virtual en la pandemia.

Sara Gallardo M.

Uno de los sectores más impacta-
dos por la pandemia ha sido la edu-
cación, toda vez que el futuro inspi-
rado en la tecnología de informa-
ción llegó a la fuerza y tomó por sor-
presa a maestros, estudiantes y al 
sistema completo, para cubrir entre 
virtualidad y alternancia el proceso 
educativo en el país.

De ahí que la conectividad tenga 
una incidencia nunca vista para 
que niños, jóvenes y adultos pue-
dan gozar de ese derecho. Según 
las cifras del boletín trimestral del 
Ministerio TIC, correspondiente al 

tercer trimestre de 2020, los acce-
sos fijos a Internet eran 7,67 millo-
nes, mientras los accesos móviles 
30,4 millones, en una población 
que supera los 50 millones de habi-

1
tantes.

Para reflexionar sobre diferentes 
aspectos que rodean esta proble-
mática fueron invitados: Eduardo 
Escallón Largacha, decano de la 
Facultad de Educación de la Uni-
versidad de Los Andes; Marcela 

DOI: 10.29236/sistemas.n158a5 

Futuro de la 
educación e 
incertidumbre

1 https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-161478. 
html
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Junguito Camacho, PhD., rectora 
del Gimnasio Femenino, Horacio 
Torres Sánchez, profesor emérito 
de la Universidad Nacional y Vivia-
na Garzón Cardozo, directora de la 
unidad STEM MD, del Parque 
Científico de Innovación Social.

“La idea de este foro es motivar re-
flexiones entre los diferentes acto-
res relevantes del tema educativo 
en el que la tecnología de informa-
ción genera dinámicas y retos dis-
tintos, con ocasión de las tensiones 
de esta emergencia sanitaria inter-
nacional y compartir con nuestros 
lectores sus experiencias”, mani-
festó Jeimy J. Cano M., director de 
la revista, como preámbulo de la 
reunión.

Por su parte, Yasbley de María Se-
govia recalcó la importancia de 
abrir espacios para la reflexión en 
este tiempo de incertidumbre oca-
sionado por el COVID-19 que sor-
prendió a la humanidad. “En el mar-
co de la educación, además de es-
tar preparados para los cambios 
que hemos vivido es necesario es-
tar preparados para asumir aque-
llos que no conocemos”, señaló la 
editora técnica en este número de 
la revista, quien introdujo la primera 
pregunta para iniciar el debate.

Un reciente informe de la Organi-
zación para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), indi-
ca que el año 2020 fue de retros-
pectiva y previsión, sorprendiendo 

Eduardo Escallón Largacha Marcela Junguito Camacho

Horacio Torres Sánchez Viviana Garzón Cardozo
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e impactando en forma global con 
el COVID-19. Recomienda que pa-
ra preparar a los sistemas educati-
vos para lo que pueda venir, se de-
ben considerar no solo los cambios 
que parecen más probables, sino 
los que no esperamos. En ese sen-
tido y como representante del sec-
tor (universidad, colegio, asocia-
ción, redes…, entre otros espacios) 
y aprovechando su conocimiento y 
su amplia experiencia, queremos 
introducir la temática, respondien-
do: ¿cuáles son los escenarios que 
usted considera son los que debe-
mos fundamentar para preparar-
nos en la educación del futuro?

Marcela Junguito C.
Rectora
Gimnasio Femenino

Una de las grandes enseñanzas en 
este contexto de pandemia, es que 

los escenarios esperados hacia un 
futuro llegaron mucho antes de lo 
previsto. Indudablemente, se tra-
tará de espacios virtuales que com-
binen también lo presencial, en una 
adaptación y aprendizaje remotos. 
No teníamos ninguna experiencia 
al respecto, y nos vimos obligados 
a asumirlos. La gran pregunta es 
cómo seguir funcionando sin dejar 
de lado la experiencia de la ense-
ñanza presencial en combinación 
con la virtualidad. Un ejemplo para 
ilustrar mi apreciación es la inasis-
tencia de un niño o niña que no po-
día asistir a clase por alguna razón 
de fuerza mayor, gracias a las nue-
vas experiencias vemos ahora la 
posibilidad de estar presente desde 
la casa y que los colegios deben 
poder permitir esa opción. Otro 
escenario para ese futuro que es 
hoy, tiene que ver con muchas más 
flexibilidades, además de los espa-
cios virtuales y presenciales, para 
ampliarlas a los currículos, en la 
medida en que todavía seguimos 
muy apegados a los currículos tra-
dicionales, frente a la manera como 
se enseña, se aprende y se evalúa. 
Es necesario flexibilizar las meto-
dologías de enseñanza, así como 
adaptar los tiempos al ritmo de 
aprendizaje de cada estudiante. 
También es primordial aprovechar 
espacios físicos no convencionales 
de aprendizaje. En el caso nuestro 
tenemos una reserva natural, un 
bosque muy grande que siempre 
ha sido un recurso muy importante 
y en estos momentos mucho más. 
En estos tiempos de encierro para 
los niños, aprender al aire libre es 
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fundamental. Por otro lado, vemos 
cómo en pleno siglo XXI aún no he-
mos terminado de adoptar las lla-
madas competencias del siglo XXI. 
Las circunstancias actuales nos 
han obligado a detenernos para mi-
rar ese currículo y priorizar lo rela-
cionado con la comunicación, la 
autogestión del conocimiento, las 
habilidades relacionales, emocio-
nales y sociales porque todas se 
han visto comprometidas; también 
habilidades ambientales, de desa-
rrollo sostenible, de pensamiento 
crítico y creativo, necesarias para 
el momento que estamos viviendo.

Viviana Garzón C.
Parque Científico de Innovación 
Social

Cuando inició la pandemia tenía-
mos un proyecto en el fortaleci-
miento de competencias en Cien-

cia y tecnología con 120 colegios y 
estábamos iniciando un proyecto 
muy ambicioso con la mitad de los 
colegios del departamento de Cun-
dinamarca. Y, una vez llega la pan-
demia, fue complejo trabajar asun-
tos de tecnología, robótica y cien-
cias en un contexto rural, sin posibi-
lidad de acompañarlos, conside-
rando que el acompañamiento en 
las aulas de clase era el mejor es-
cenario para que niños y maestros 
apropiaran experiencias de ciencia 
y tecnología. Pero esto que nos ha 
sucedido como sociedad nos en-
frenta a varias preguntas sobre los 
ambientes de aprendizaje. La pri-
mera reflexión que puedo hacer es 
¿cómo es el aula de clase que nos 
espera en el futuro? Los estudian-
tes que han vivido estudiando en 
casa, ¿qué esperan? Así mismo, 
¿cuál es el rol de los maestros? Los 
estudiantes extrañan la clase tradi-
cional del maestro, porque ahora la 
interacción se reduce a un espacio 
en la pantalla, un WhatsApp o una 
llamada telefónica. De manera vir-
tual el maestro sigue transmitiendo 
el conocimiento, les enseña y les 
deja la misma tarea. Pero los estu-
diantes a ¿quién extrañan? Al ma-
estro amigo que interlocutor con 
ellos en forma distinta, que les hace 
las preguntas adecuadas, que los 
invita a conectarse y a generar co-
nocimiento en diversas experien-
cias en el aula y fuera de ella. Ade-
más de extrañar a sus amigos. Así 
que la reflexión es cuál ese espacio 
del aula de clase que debemos co-
menzar a reconfigurar y será un re-
to después de estos meses en los 
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que hemos tenido que buscar nue-
vas formas. En este país desde que 
inició este proceso, algunos niños 
han podido estar conectados, otros 
niños solo lo han hecho una o dos 
veces a la semana, lo que quiere 
decir que la interacción permanen-
te se ha perdido; y ni qué decir de 
los niños cuyo acceso a la conecti-
vidad es nulo, quienes se comuni-
can a través de una llamada telefó-
nica y el resto del material les llega 
por escrito. Las expectativas de 
esos tres grupos de niños son dife-
rentes y nos llevan a pensar sobre 
cuáles son los escenarios adecua-
dos para llegar al equilibrio. Otro 
aspecto es el rol del profesor, por-
que no se trata solamente de que 
ellos transmitan el conocimiento, 
sino que son unos “superhéroes” 
por todo lo que logran en esta inter-
acción virtual y la que vienen te-
niendo por años en las aulas. El ter-
cer punto es la posibilidad del 
aprendizaje por la experiencia, 
considerando los artefactos, los la-
boratorios, entre otros aspectos. 

Eduardo Escallón L.
Decano Educación
Universidad de Los Andes
La pandemia nos trajo al futuro y 
ese futuro no nos gusta. En mi opi-
nión, ese es el aspecto más impor-
tante. La cultura ha sabido crear 
tecnologías relacionadas con el 
mundo simbólico y del pensamien-
to y éstas, quizás, son el motor de 
todos los procesos históricos y cul-
turales. Creo en las tecnologías co-
mo apoyo a la educación, por su-
puesto, pero hay un aspecto sobre 

cómo abordamos la presencia de 
las tecnologías y ese aspecto tiene 
muchas dimensiones. La invitación 
es a ver de qué se trata el futuro con 
tecnología y este experimento na-
tural que nos permite la pandemia 
nos puede dejar muchas enseñan-
zas. De manera que entrados ya en 
el futuro no nos gustó. Y me refiero 
al futuro porque las empresas, las 
corporaciones cuya función y su 
negocio son las tecnologías digita-
les, han sido muy exitosas en ex-
plotar los miedos del sector educa-
tivo al decirle que sin tecnología la 
educación estaba atrasada, en la 
Edad Media y que, mientras en los 
ámbitos profesionales la tecnología 
estaba presente, en nuestro sector 
no. Recuerdo a un profesional de la 
IBM, quien decía que si citaban a 
un maestro del siglo XIX y lo ponían 
a dictar una clase en el siglo XX, lo 
podía hacer a la perfección. Pero, 
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que si se necesitaba a un cirujano 
del siglo XIX y se le ubicaba en un 
quirófano del siglo XX no podía 
operar a nadie. Y esto es falso, sue-
na a qué es posible, pero esta idea 
también tiene una parte falsa. Y es 
que, gracias al experimento natural 
de la pandemia, ya vimos que no to-
das las innovaciones tecnológicas 
son necesariamente innovaciones 
pedagógicas. Y la pregunta que de-
bemos hacernos es ¿cómo realizar 
innovaciones pedagógicas que es-
tén y seguirán estando mediadas 
inevitablemente por la tecnología? 

De manera que no se trata de 
confrontar la tecnología, sino en ver 
cómo las innovaciones tecnológi-
cas van a estar orientadas por la 
pedagogía, hecho que implica ha-
cer modificaciones en los currícu-
los y, sobre todo, en los roles de los 
maestros y de los estudiantes en 
estas interacciones digitales. He di-
cho siempre que el 2020 no pasará 
a la historia como el año de la pan-
demia, sino como el año en que los 
niños descubrieron que no odiaban 
el colegio. Este fue uno de los gran-
des mitos que se derrumbó al venir 
al futuro. El otro es sobre el hecho 
de que la educación formal es este 
mundo de desequilibrios de poder, 
de injusticias y de tristezas para los 
niños y las niñas, y que, por esto, 
piensan algunos adultos, es mejor 
tenerlos en casa. En realidad ellos 
mismos, los niños, están obser-
vando las diferentes cosas que pro-
veen la virtualidad y la presenciali-
dad y están evaluando su propia 
experiencia.

Horacio Torres S. 
Profesor emérito
Universidad Nacional

Mis respuestas son producto de mi 
experiencia como profesor univer-
sitario e investigador en ciencia y 
tecnología, más que como experto 
en un tema que considero de la ma-
yor importancia para el progreso de 
un país.

Sobre volver al futuro en educación 
y cómo debemos prepararnos es 
una pregunta recurrente debatida 
en diferentes escenarios académi-
cos, empresariales y gremiales, 
con miras a obtener una respuesta 
que aún es incierta en relación con 
las competencias que deberían te-
ner los estudiantes al comienzo de 
su formación profesional. Es un de-
bate que debe continuar porque no 
es fácil predecir el futuro en temas 
tan complejos como la educación. 
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Por ello, quiero felicitar a la Asocia-
ción ACIS por ofrecer este espacio 
de debate para aprender también 
de las ponencias de mis compañe-
ros de reunión. Sobre formación en 
educación futura para profesiona-
les existen diferentes factores para 
tener en cuenta: los aspectos geo-
políticos a nivel nacional e interna-
cional; el deterioro acelerado de la 
conciencia sobre la importancia de 
la conservación del medio ambien-
te, al que la pandemia está ayudan-
do en dirección a protegerlo, al 
cambio climático, al desarrollo tec-
nológico que avanza exponencial-
mente, a la permanente innovación 
en los procesos productivos de la 
globalización, además del cambio 
permanente en los patrones de la 
movilidad humana, entre muchos 
otros. Así mismo, la experiencia vi-
vida a nivel global con la pandemia 
ha puesto de presente esa necesi-
dad de adaptación con caracterís-
ticas casi que instantáneas. Pone 
al descubierto las grandes virtudes 
de la humanidad, pero también las 
carencias y la miseria humana. 
Considero que la sociedad pospan-
demia será otra y, por consiguiente, 
la educación a todos los niveles 
también lo debe ser y uno de esos 
cambios deberá apuntar hacia dis-
poner de más de un nuevo modelo 
educativo de educación superior en 
Colombia. Los nuevos profesiona-
les deben ser muchos más innova-
dores y emprendedores, conocer el 
porqué de las cosas y saber cómo 
se han enseñado. Habrá que mi-
grar del modelo de enseñanza ba-
sado en los “rankings”, que sola-

mente glorifican a la institución 
educativa por su “excelencia”, ha-
cia “modelos de formación” que po-
tencien las capacidades y habili-
dades de la persona. Y habrá que 
cambiar la meta pasando de me-
dios de subsistencia personal, en lo 
que se ha convertido la profesión, a 
volver a ser instrumento del desa-
rrollo colectivo. Desde mi expe-
riencia en investigación expongo lo 
que es un modelo de innovación en 
ciencia y tecnología. Si miramos la 
evolución histórica de los progra-
mas de ingeniería, como ejemplo 
de profesión clásica y lo llevamos a 
otras profesiones, nos muestra que 
el reconocimiento de las ciencias 
básicas, la química, la física, las 
matemáticas, las ciencias sociales 
que gobiernan la vida en el Univer-
so, siempre estarán presentes y en 
la medida de su evolución con nue-
vas teorías se van integrando a la 
sociedad y a los programas acadé-
micos de formación. Así mismo es 
fundamental el conocimiento del 
entorno en el que se vive; nosotros 
vivimos en un país tropical y si se 
aplican tales conocimientos a te-
mas como el abastecimiento de 
agua o la necesidad de fuentes no 
convencionales de energía eléctri-
ca o el cambio climático, son apa-
rentemente similares, sus solucio-
nes pueden y de hecho son disími-
les, por diferentes factores como su 
variedad de climas, su orografía, 
geografía y por supuesto sus insti-
tuciones, su cultura e idiosincrasia.  
De ahí que los modelos educativos 
deberán contemplar esas condicio-
nes que son muy variables y no un 
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solo modelo como el que actual-
mente tiene Colombia en educa-
ción superior.

Pero las ciencias básicas no son 
suficientes. Las condiciones pro-
pias del entorno, el ambiente so-
ciopolítico, el desarrollo económi-
co, la distribución geográfica, las 
necesidades básicas insatisfe-
chas, el deterioro ambiental y su 
consecuente cambio climático y 
otros múltiples factores que dan 
complejidad al tema de la forma-
ción, hacen que, aunque la proble-
mática de los diferentes países del 
mundo pueda tener naturalezas y 
manifestaciones similares, las so-
luciones requeridas son completa-
mente disímiles. Por esto los mo-
delos de formación profesional no 
podrán ser uniformes y rígidos, sino 
adaptables a unas exigencias muy 
variadas y cambiantes.

Complementando lo anterior, el 25 
de septiembre de 2015, los líderes 
mundiales adoptaron los 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), para asegurar la prosperi-
dad para todos como parte de una 
nueva agenda de desarrollo soste-
nible la cual, sin duda alguna, será 
una guía fundamental en la forma-
ción de los futuros profesionales de 
diversas disciplinas. 

En síntesis, hay tres escenarios 
que considero son los que debe-
mos desarrollar integralmente para 
prepararnos en la educación en TI 
del futuro que seguirán siendo fun-
damentales en la formación para 

ser profesional en el futuro: los 17 
ODS; el conocimiento mediante 
una investigación sistemática del 
entorno donde se vive y, la forma-
ción en ciencias básicas, sobre una 
base inquebrantable de principios 
éticos. Con base en estos aspectos 
se deben formar las futuras genera-
ciones desde la cuna hasta la 
muerte.

Jeimy J. Cano M.
Director Revista Sistemas
Una anotación sobre la diferencia 
entre pronóstico y predicción según 

2el profesor Russell Ackoff . Mien-
tras un pronóstico es una declara-
ción de una expectativa futura ba-
sada en una proyección de qué ha 
pasado y qué pasa en la actualidad, 
una predicción es una expresión de 
una expectativa futura que no está 
basada en datos sino en la creencia 
sobre lo que se predice y sus cau-
sas o realizadores.

Yasbley de María Segovia C. 
Cotejando lo que distintas organi-
zaciones mundiales pronostican, 
se reconocen múltiples versiones 
del futuro que nos pueden servir co-
mo punto de partida para tomar ac-
ciones, pero antes de llegar a ese 
punto, ¿cuáles considera son las 
implicaciones clave y las tensiones 
que surgen de dichos escenarios?

Horacio Torres S.
Infortunadamente, en países en 
desarrollo como Colombia falta 

2 Ackoff, R. (2010). DIFFERENCES that make difference. 
An annotated glossary of distinctions important in 
management. Devon, UK: Triarcy Press. P. 51
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identidad en educación y ciencia, 
tecnología e innovación; recibimos 
presiones mediáticas de los gran-
des países desarrolladores de 
ciencia y tecnología, apoyadas por 
muchos dirigentes nacionales, pa-
ra que la educación sea de servicio 
a las grandes industrias multina-
cionales o en el mejor de los casos 
estamos pagando con nuestros 
propios recursos para que grandes 
talentos colombianos migren al ex-
terior a realizar investigaciones 
doctorales, que poco o nada bene-
fician al país, más allá del orgullo de 
un colombiano que triunfa en otras 
latitudes. Con frecuencia vemos en 
los medios de información propa-
ganda en este sentido: por ejemplo, 
las profesiones más fáciles y mejor 
pagadas o el ofrecimiento de pro-
gramas sin matemáticas, sin dejar 
de lado los “youtubers”, los influen-
ciadores que pueden ganar cifras 
astronómicas o el apoyo a becas 
doctorales que, con base en la in-
formación de rankings, publicacio-
nes y páginas en internet, entre 
otros, identifican la calidad del pro-
grama y qué tan visible es en el ám-
bito internacional. En Colombia 
existen doctorados sólidos y con al-
tos estándares de calidad en dife-
rentes áreas del conocimiento, co-
nectados con las necesidades del 
país, aspecto en el que enfatizo, los 
cuales contemplan el desarrollo de 
pasantías internacionales que fa-
vorecen el intercambio académico 
y la generación de redes de cono-
cimientos. Es fundamental que 
Asociaciones como ACIS, socieda-
des, universidades, colegios y aca-

demias de ciencias presionen ha-
cia las instancias gubernamentales 
para discutir los modelos educati-
vos en Colombia e incentivar la for-
mación científica en la educación 
básica, media y universitaria para 
lograr identidad y trabajar por un 
país que le apunte a una indepen-
dencia tecnológica en todas sus 
áreas (salud, farmacéutica, ener-
gía, entre otras, con buena calidad 
en ciencia y educación.

Eduardo Escallón L.
En esta carrera que llevamos en la 
educación superior por lograr una 
independencia en el pensamiento 
filosófico y científico latinoameri-
cano y colombiano, que tiene que 
ver con todas las relaciones com-
plejas ya mencionadas, hay dos 
grandes temas que nos ponen re-
tos a nivel global. Estos son los de-
sarrollos de la biotecnología, y los 
de la inteligencia artificial y el 
aprendizaje automático. Son retos 
enormes en torno a los cuales el 
sistema educativo debe estar ac-
tualizándose en forma permanen-
te. El problema es complejo y mul-
tidimensional y en el mundo real el 
sistema educativo ha abordado los 
problemas a partir de un cúmulo de 
conocimientos y saberes que pro-
veen una solución única y, se espe-
ra, exacta. Las personas educadas 
así son expertas rutinarias forma-
das de esa manera para la vida pro-
fesional. Es decir, formadas parar 
aplicar las rutinas propias del de-
sempeño laboral-profesional. Sin 
embargo, el aprendizaje de habili-
dades cognitivas y sociales a tra-
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vés de la resolución de problemas 
multidimensionales es un paso ne-
cesario hacia el desarrollo del indi-
viduo como un todo. Por esto, la 
simple transmisión de conocimien-
to ya no es suficiente. Con esta lo-
gramos experticia rutinaria, es de-
cir, aquella que involucra el dominio 
de los procedimientos con eficien-
cia y precisión, mientras que llegar 
a la experiencia adaptativa requie-
re que una persona desarrolle la 
capacidad de comprensión con-
ceptual que le permita, como ex-
perto, inventar nuevas soluciones y 
proponer nuevos procedimientos 
para solucionar problemas.

Los desafíos históricos contempo-
ráneos, los problemas complejos 
que tiene el planeta (como la pan-
demia) son multidimensionales y 
no se pueden comprender por com-
pleto utilizando los marcos analíti-
cos tradicionales. 

Lo he dicho en otros escenarios: la 
crisis actual es una magnífica opor-
tunidad para transformar nuestra 
historia y nuestra cultura desde el 
sistema educativo. Debemos re-
considerar el balance entre en el 
Estado y el mercado y darles un 
nuevo papel a las Ciencias y las 
Humanidades. Pensemos un mo-
mento en esos continentes de plás-
tico en la mitad de los océanos. 
Islas de basura en medio de las 
aguas internacionales. Como son 
territorios neutrales, ningún estado 
se responsabiliza. Y como la basu-
ra es literalmente lo que el mercado 
desprecia, es decir aquello que no 

tiene ni valor de uso, ni valor de in-
tercambio, ninguna empresa se in-
teresa. (Bastaría con que hallaran 
cadmio entre la mugre para que los 
Estados enviaran conquistadores a 
disputarse la soberanía del basu-
reo flotante). Pero hay esperanza, 
el Covid-19 está cambiando la ma-
nera en que se investiga y se com-
parten los hallazgos, y esta es una 
oportunidad para que la ciencia se 
vuelva más abierta, más eficiente y 
más colaborativa. Los científicos 
que publican datos, ideas e infor-
mación relacionados con la pande-
mia de coronavirus en Research-
Gate, por ejemplo, están retando 
los viejos patrones de la cultura 
científica. El Covid-19 nos muestra 
que el futuro de la ciencia es segu-
ramente internacional, interdiscipli-
nario y abierto.

Viviana Garzón C.
La pregunta es ¿qué vamos a bus-
car a la escuela?, creo que muchos 
pensábamos que se reducía a un 
tema de conocimiento, pero para 
muchos maestros, niños y niñas 
que han podido continuar con gran 
parte de sus clases y una conexión 
de internet constante, consideran 
que aún faltan esas interacciones y 
experiencias que la presencialidad 
permite desarrollar, y esa conviven-
cia que genera aprendizajes para la 
vida. Después de estos meses se-
guro es necesario pensar cómo los 
currículos se ven nutridos por esas 
experiencias e interacciones que, 
aunque pertenecían a lo cotidiano 
hoy cobran un valor fundamental 
en la educación de niños y jóvenes.
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Marcela Junguito C.
Considero tres implicaciones parti-
culares y una tensión que se des-
prenden de los escenarios que ya 
mencioné y también de lo que reco-
jo de mis colegas. En primer lugar, 
es una redefinición de los modelos 
de evaluación, están todavía muy 
desactualizados. Nuestra com-
prensión sobre la manera de apren-
der y de enseñar ha venido cam-
biando y seguirá así en estos esce-
narios. La segunda implicación 
apunta a aprender a enseñar de 
manera transdisciplinaria e inter-
disciplinaria, sin dejar de enseñar lo 
que corresponde a cada disciplina; 
es un asunto que no tenemos del 
todo resuelto y debemos hacerlo. 

Si logramos que los estudiantes 
desde los cuatro o cinco años 
aprendan a pensar en términos de 
problemas, de proyectos o de gran-
des preguntas, tendremos también 
profesionales capaces de hacer 
cosas diferentes. En tercer lugar, 
ese aspecto curricular sí tiene que 
aportar al desarrollo de habilidades 
y competencias, porque en el len-
guaje de la educación a nivel esco-
lar, todavía se piensa en términos 
de contenidos; algo así como si hu-
biéramos disfrazado los contenidos 
detrás de las habilidades. Por 
ejemplo, el aprendizaje de las len-
guas es un modelo muy útil para 
aplicar en otras disciplinas; en este 
campo ya tenemos muy claro lo 
que es el desarrollo gradual de una 
habilidad. Y la tensión que quiero 
mencionar propia del sector de la 
educación escolar, se relaciona 

con las expectativas de los padres 
de familia, un hecho con el que me 
encuentro con frecuencia, compar-
tido con colegas de otros colegios. 

Lo que vemos es que los papás es-
cogen los colegios desde un deseo 
de lo que quieren para sus hijos y, 
en ocasiones, ese deseo choca en 
la práctica con lo que ellos mismos 
conocen, su propia experiencia. Es 
un gran desafío innovar pedagógi-
camente cuando existe resistencia 
por parte de los padres de familia, 
quienes no logran fácilmente conci-
liar nuevas maneras de enseñar 
con la forma como ellos aprendie-
ron. Allí hay gran responsabilidad 
de parte de los colegios de ense-
ñarle también a los padres y guiar-
los en el proceso de aprendizaje de 
los hijos, con el fin de poder innovar 
juntos.

Jeimy J. Cano M.
El modelo aprendizaje basado en 

3retos , es la metodología que utiliza 
Apple para desarrollar sus produc-
tos, la cual tuve la oportunidad de 
aplicar como profesor universitario. 
Permite tomar una idea base, plan-
tear una pregunta esencial y sobre 
ésta, los retos que motiven las pre-
guntas y acciones guía, así como 

3 El Aprendizaje Basado en Retos es una experiencia de 
aprendizaje colaborativo en la que los profesores y los 
alumnos trabajan juntos para aprender sobre cuestiones 
apasionantes, proponer soluciones a problemas reales y 
pasar a la acción. El enfoque pide a los estudiantes que 
reflexionen sobre su aprendizaje y el impacto de sus 
acciones y que publiquen sus soluciones a una 
audiencia mundial. Traducción libre de: Apple (2010). 
Challenge Based Learning. A Classroom Guide.

 https://images.apple.com/education/docs/CBL_Classroo
m_Guide_Jan_2011.pdf 
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los recursos que se pueden usar 
para darle forma y respuesta a la 
pregunta y cumplir con el reto.

Yasbley de María Segovia C.
Ante la incertidumbre, los expertos 
recomiendan que la forma para 
comprender de manera significati-
va el futuro es a través del diálogo, 
por eso es tan relevante la posibili-
dad que hemos tenido para acer-
carnos mundialmente y, en este ca-
so, reflexionar con expertos sobre 
problemas comunes. Mirando el fu-
turo, ¿qué acciones se deben reali-
zar en el sector educativo para a-
provechar las ventajas de la tecno-
logía, cada vez más evidentes?

Viviana Garzón C.
Una de las acciones es tomar lo 
que ha pasado para desarrollar pla-
nes de acción. Entre todo lo que he-
mos aprendido y de los análisis he-
chos podemos entender que no 
disponemos de un lugar en el que 
estábamos conectados, como lo 
señalan los Ministros encargados 
de estos temas en el Gobierno, en 
el sentido de que gozábamos de 
una alta conectividad. Esperába-
mos una tecnología 5G y, en mu-
chos lugares no figura ni siquiera la 
G. Lo importante es que todos los 
actores de la sociedad realicemos 
este tipo de reflexiones, porque si 
bien la responsabilidad de la edu-
cación reposa en el Ministerio de 
Educación, los papás también son 
partícipes activos, porque la edu-
cación no les pertenece única-
mente a los colegios, en donde de-
positamos los sueños para los hi-

jos, sino que es un ejercicio de to-
dos.

Durante los últimos meses la tecno-
logía se ha convertido en un aliado 
para desarrollar los procesos edu-
cativos, en los que se han visto for-
talezas, pero también algunas de-
bilidades. Es importante plantear 
que el futuro de la educación pro-
mueva retomar las fortalezas y 
aprendizajes del último año e inte-
grarlas a los procesos que se desa-
rrollarán en un futuro cercano en 
las aulas de clase.

Eduardo Escallón L.
Quiero resaltar que la acción más 
importante es aprender a encontrar 
un justo medio en torno al rol de las 
tecnologías digitales en la educa-
ción. Toda vez que existen perso-
nas que satanizan la ciencia, en es-
te caso la tecnología, como la cau-
sa de las desgracias del mundo 
contemporáneo. Otra cosa es sa-
ber que los problemas sociales, éti-
cos y ambientales del planeta tie-
nen su origen en el cerebro huma-
no. Pero esto nos obliga a com-
prender que la solución a esos pro-
blemas está en ese origen precisa-
mente, que es el cerebro humano.  

Para que el cerebro encuentre nue-
vas soluciones tenemos que edu-
carlo de manera diferente, pues la 
forma de pensar tradicional es la 
que nos ha traído a lo que somos. 

En este panorama, tenemos una 
amenaza que podría ayudarnos a 
cambiar y es qué va a suceder con 
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la educación en términos de los 
profesionales, cuando la inteligen-
cia artificial logre hacer las tareas 
de manera más eficiente que las 
realizadas por las personas. La 
ciencia ficción, como género litera-
rio, no pensaba mundos posibles o 
se inventaba mundos inexistentes, 
sino se adelantaba con una pre-
gunta ética contemporánea en un 
supuesto mundo futuro. Esto es lo 
que la educación debe hacer en es-
te momento: plantearnos las pre-
guntas éticas fundamentales de ca-
ra a ese futuro y hacernos tomar ac-
ción antes de que llegue ese futuro. 
De lo contrario, como en la ciencia 
ficción, la humanidad será domina-
da por las máquinas y los seres hu-
manos no vamos a ser capaces de 
tener una forma de vida sostenible 
y vamos a acabar con el planeta.

Marcela Junguito C.
Cualquier tecnología es aprove-
chable si hay talento en los maes-
tros y está al servicio de lo que ellos 
quieren hacer. Recordando mi épo-
ca en la universidad de Stanford, 
lugar que uno considera la meca de 
la tecnología, algunas de mis me-
jores clases fueron con tablero y ti-
za. Lo que quiero recalcar es que el 
foco debe estar primero en los pro-
fesores y después en la tecnología. 

Ahora bien, una de las experiencias 
más valiosas en esta pandemia y 
desde la virtualidad fue la posibili-
dad de acercar a mis estudiantes a 
expertos y a eventos a los que de 
otra forma no habrían podido ac-
ceder. Tener encuentros de este 

estilo, como, por ejemplo, que una 
niña de 10 años pudiera conversar 
sobre un tema específico con un 
profesional muy importante en otra 
parte del mundo, a mí me parece 
increíble y ojalá podamos mante-
ner esas oportunidades, al igual 
que el acceso al conocimiento y a la 
cultura. Una experiencia para mí 
maravillosa fue poder asistir a al-
gunas de las charlas del “Hay Fes-
tival”, pues soñaba con oír a los es-
critores en Cartagena, cada enero, 
y nunca pude hacerlo físicamente 
pues coincide con el inicio del se-
mestre escolar. Aunque esta tecno-
logía nos tenga un poco fatigados, 
es una oportunidad insólita de ac-
ceder al conocimiento y a la cultura 
a través de la virtualidad y ojalá en 
la pospandemia se pudiera mante-
ner la oferta gratuita de este tipo de 
eventos. 

Horacio Torres S.
Indudablemente, incentivar la cu-
riosidad científica. Lugares como 
Maloka en Bogotá o Explora en Me-
dellín, juegan un papel fundamen-
tal y complementario con la educa-
ción formal. Los investigadores de 
las universidades MIT y Harvard: 
Acemoglu y Robinson en su libro 
“Why nations fail” (Porque fracasan 
los países) sostienen que el fraca-
so de las naciones no radica en la 
escasez de capital, ni en la aplica-
ción de políticas económicas erró-
neas. Son las instituciones las que 
determinan el destino de las nacio-
nes. Y en Colombia nuestras insti-
tuciones de educación superior son 
obsoletas, basadas en un único 
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modelo educativo. Se requiere a-
vanzar en instituciones inclusivas 
con más de un modelo de educa-
ción, pues el único modelo que te-
nemos está basado en una reforma 
hecha en la Universidad Nacional 
hace más de 50 años, en la década 
de 1960. Modelo que fue exitoso en 
su momento, pero que hoy en día, 
con la evolución educativa y en in-
vestigación resulta obsoleto. 

Se intenta, pero no se logra con le-
yes, reglamentaciones o entidades 
como la Comisión Nacional Inter-
sectorial de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior 
(CONACES) o el Consejo Nacio-
nal de Acreditación (CNA). Se re-
quiere más de un modelo de forma-
ción en educación superior. Un de-
bate pendiente en Colombia.

Yasbley de María Segovia C.
La iniciativa de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) “Los futuros de la edu-
cación” tiene como objetivo repen-
sar la educación, dar forma al futuro 
y está catalizando un debate mun-
dial sobre cómo hay que replantear 
el conocimiento, la educación y el 
aprendizaje en un mundo de cre-
ciente complejidad, incertidumbre y 
precariedad. En el foro queremos 
dar respuesta a la pregunta central 
que se propone en esta edición de 
la revista sobre ¿cómo reimaginar 
la formación de las nuevas genera-
ciones de profesionales? ¿Qué sig-
nifica estar preparado para el futuro 
en un contexto tan desafiante? 

Eduardo Escallón L.
Para mí ha sido fascinante estar en 
la universidad rodeado de diferen-
tes expertos y sentir, desde mi 
perspectiva de científico social, his-
toriador y educador en el marco his-
tórico y cultural, cómo mis colegas 
todo el tiempo están tratando de 
controlar el futuro y sé que es un 
intento fútil. No obstante, entiendo 
que es una reacción psicológica. 
Veo una cantidad de académicos, 
intelectuales y científicos que esta-
ban muy seguros de quiénes eran, 
de su identidad y obviamente de su 
posición dentro de la institución 
educativa; ahora ante la gigante cri-
sis, se encuentran en medio de la 
incertidumbre, la amenaza y el ene-
migo invisible que es el virus. En 
esta situación, algunos de ellos 
sienten, o piensan, que controlar 
los datos y los procedimientos es 
una manera de dirigir la marcha de 
la historia. Nos ha tocado hacer 20 
planes de retorno a la presenciali-
dad porque ya casi va a haber una 
nueva posibilidad de retomar las 
clases, y cada vez la posibilidad 
cambia y el plan, por supuesto, se 
transforma. Esto lo planteo porque 
en realidad parece una tontería, pe-
ro hay que estar preparados para lo 
inesperado, toda vez que el siste-
ma educativo tradicional no nos 
prepara para lo inesperado, sino 
para reproducir lo que se sabe. Ese 
es el gran reto desde mi punto de 
vista. Me lo imagino cambiando las 
formas de interactuar y las mane-
ras de pensar; en lugar de dar so-
luciones y responder a los estu-
diantes, debemos pasarles las pre-
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guntas difíciles y complejas, no las 
que ya se tienen, sino aquellas que 
contribuyan a aprender a entender, 
que son los retos de las disciplinas 
y que están solucionadas en forma 
parcial. Debemos estimular las 
mentes de nuestros estudiantes. 

Hoy en día ya está demostrado por 
la neurociencia que la arquitectura 
cerebral sigue funcionando en la 
edad adulta, que las conexiones 
que el cerebro hace fisiológica-
mente se deben a los estímulos de 
su contexto; si éste es estimulante 
y retador, el cerebro sigue en de-
sarrollo con nuevas conexiones 
que antes no hacía. Entonces si la 
educación superior no tiene un con-
texto interesante y retador para que 
en la medida en que se produzca el 
aprendizaje y los estudiantes pue-
dan formular acciones y respues-
tas, pues estamos perdiendo años 

de aprendizaje en los adolescen-
tes, en los posgrados y aún en la 
investigación. En resumen, los 
maestros estamos en capacidad de 
impulsar a los estudiantes para que 
sus cerebros, que son el instrumen-
to solucionador de nuestros proble-
mas, se perfeccionen. Tristemente, 
en ocasiones, con ciertas rutinas y 
actitudes traídas de tiempo atrás, 
les apagamos el cerebro, en lugar 
de encenderlo y estimularlo.

Horacio Torres S.
Recuerdo una frase de un presi-
dente colombiano en su posesión 
“bienvenidos al futuro” y no se cum-
plió durante su mandato. Me ima-
gino la formación de las nuevas ge-
neraciones de profesionales en 
Instituciones de Educación Supe-
rior incluyentes, con diferentes mo-
delos de formación, que potencia-
licen las capacidades y habilidades 
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de la persona sobre una base in-
quebrantable de principios éticos. 
Y que estas entidades educativas 
sean un instrumento del desarrollo 
colectivo que nos den identidad co-
mo país en educación, en ciencia y 
tecnología.

Marcela Junguito C.
Para reimaginar la formación de 
nuevos profesionales es necesario 
pensar quiénes serán esos profe-
sionales; en mi opinión, como míni-
mo deben ser ciudadanos y ciuda-
danas éticos, capaces de vivir de 
forma responsable con el planeta. 
Si logramos eso, estamos alcan-
zando mucho; y todo esto en el 
marco de modelos educativos en 
los que prime la inclusión, la diver-

sidad y una educación libre de es-
tereotipos de género.

Viviana Garzón C.
Para mí es importante una educa-
ción para todos, que ayude a cerrar 
las brechas sociales. Darle a los ni-
ños y a los jóvenes la autonomía 
para aprender. Trabajar para que 
ellos puedan construir su camino, 
definir cuáles son las preguntas re-
tadoras a las que estén dispuestos 
a dedicar el tiempo, su trabajo y su 
vida.

Jeimy J. Cano M.
Es necesario pensar ahora la ense-
ñanza y el aprendizaje en un am-
biente VICA (volátil, incierto, com-
plejo y ambiguo).

Sara Gallardo M. Periodista comunicadora, universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido 
directora de las revistas Uno y Cero, Gestión empresarial y Acuc Noticias. Editora de Aló 
Computadores del diario El Tiempo. Redactora en las revistas Cambio 16, Cambio y Clase 
Empresarial. Coautora del libro “Lo que cuesta el abuso del poder”. Ha sido corresponsal de 
la revista Infochannel de México; de los diarios La Prensa de Panamá y La Prensa Gráfica 
de El Salvador y corresponsal de la revista IN de Lanchile e investigadora en publicaciones 
culturales. Se ha desempeñado también como gerente de Comunicaciones y Servicio al 
Comensal en Inmaculada Guadalupe y amigos en Cía. S.A. (Andrés Carne de Res) y 
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editora de esta revista. 
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Resumen
En la actualidad, muchos aspectos de lo que se ha definido como revolu-
ción digital, han sido plataforma de cambios estructurales en los sistemas 
sociales, económicos, políticos, científicos y por supuesto, educativos de 
nuestras poblaciones. Resultado de todo ello es la integración de am-
bientes de ocio, familia, trabajo y educación en una concepción de sujeto 
de aprendizaje ubicuo y conectado que traduce; en todo lugar, en cual-
quier momento y de múltiples maneras. El presente artículo propone un 
análisis de la sociedad actual y los desafios para la educación en un mun-
do que se transforma a enormes velocidades.  En segundo lugar, se con-
sidera importante desarrollar una perspectiva crítica del papel que han 
jugado los observatorios de tendencias de las tecnologías de la educación 
superior. Finalmente, se ofrece un panorama de las competencias que, a 
pesar de venirse trabajando desde hace tiempo, continúan siendo pro-
blemas actuales y futuros si no se resuelven. Finalmente, se registra un 
mapa de las competencias del presente que, a juicio de múltiples exper-
tos, es indispensable tener en cuenta para su proyección a futuro.

Palabras clave
Competencias digitales, observatorios, competencias científicas, Innova-
ción educativa, Educación del futuro.

Pensar en los ciudadanos del futuro.

Pensar en 
la educación 
del futuro
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Introducción
Con el cuidado de no ser exclusivis-
ta, se puede decir que uno de los 
factores de mayor importancia de la 
educación consiste en formar ciu-
dadanos que aportan de manera 
especializada en la industria, la 
economía, la política, la ciencia, la 
cultura, la salud. No contar con sis-
temas educativos robustos tiende a 
tener consecuencias de deficien-
cias, insuficiencias o irregularida-
des en el aporte de su campo a di-
chos sectores sociales. 

Sin embargo, la educación debe 
construir juegos complejos de len-
guaje sobre el presente con pers-
pectiva histórica. No puede quedar-
se en la nostalgia del pasado ni sal-
tar desmesuradamente hacia la ex-
pectativa de futuro, pues ni pasado 
ni futuro existen de manera física y 
formal, y sin embargo juntos son re-
ferente fundamental para el pre-
sente. En la actualidad, no es sor-
prendente que todas las tenden-
cias educativas tengan como cen-
tro la tecnología digital. Esta se ha 
convertido en la base de todos los 
desarrollos de la industria, el entre-
tenimiento, la educación, la políti-
ca, la economía, la salud, la cultura 
y otros. 

El papel que juega la tecnología en 
cada uno de estos sectores socia-
les es fundamental para la cons-
trucción de un ecosistema de so-
ciedad del conocimiento y del a-
prendizaje. Tener claro esto es im-

portante ya que la sociedad con-
temporánea se encuentra íntima-
mente articulada con una serie de 
revoluciones científicas iniciadas 
en el siglo XVIII. Estas revoluciones 
son cada vez más complejas en el 
manejo de la información que fluye 
en toda la sociedad, del conoci-
miento que se puede producir con 
ella y del aprendizaje que implica 
innovar continuamente las pers-
pectivas del tratamiento de dicho 
conocimiento. Por lo tanto, no se 
habla de ciencia ficción cuando se 
menciona que el ciudadano del si-
glo XXI deberá tener una formación 
con una lógica científica contempo-

2ránea  compleja.

En dicho contexto, existe un con-
senso en que el lenguaje que im-
pera actualmente es el dialogo en-
tre industria 4.0 o revolución indus-
trial y Sociedad 5.0. Sin embargo, 
este tipo de lenguaje plantea rela-
ciones sociales de diferente tipo. 

Entre otras; los seres humanos ya 
no son los actores sociales exclu-
sivos, se encuentra en proceso una 
diversificación de las relaciones la-
borales y de transformación em-
presarial, se consolidan fenóme-
nos crecientes de tercerización en 
el ecosistema de servicios, es cada 
vez más clara la emergencia de 

Julio Ernesto Rojas Mesa
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empresas con base tecnológica, 
así como la apertura significativa 
de unidades y departamentos de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
en las organizaciones, reconocien-
do que el mundo empresarial del si-
glo XXI ya no funciona sin un nú-
cleo interno de investigación-inno-
vación. 

Siempre existen múltiples pers-
pectivas para resolver los proble-
mas; sin embargo, la educación de-
be integrarse en la aventura de in-
tentarlo y no quedarse petrificada, 
a riesgo de equivocarse muchas 
veces (Cano M, 2020). Fortalecer la 
prospectiva en la educación signi-
fica resolver problemas del pasa-
do y fortalecer los procesos de a-
prendizaje con el propósito de a-
vanzar en la transformación del co-
nocimiento actual hacia el futuro. 

1. Educación del futuro-
humanos y sociedades del 
futuro
Pensar el futuro siempre ha sido un 
imperativo para los sistemas socia-
les humanos “la predicción de e-
ventos futuros -vital para moverse 
eficientemente-, es sin duda, la fun-
ción cerebral fundamental y más 
común”(Llinás, 2002, p. 25). La pre-
gunta es ¿cómo pensar el futuro en 
un sector específico como la edu-
cación?, ¿es una dificultad o una 
virtud, su carácter transversal en la 
sociedad?, es decir que todo sector 
social <economía, industria, políti-
ca, saludo, cultura, entretenimiento 
etc.> se encuentra íntimamente li-
gado a la educación.

Interesa, en primer lugar, destacar 
la historia que ha permitido tener 
una base de reflexión para pensar 
la educación actual y su prospec-
tiva de futuro. Entre las tendencias 
que marcaron el escenario se des-
tacan tres metáforas: 

En primer lugar, la ya popularmente 
conocida categoría de “Sociedades 
del conocimiento” (Misión Interna-
cional de Sabios, 2019; Unesco, 
2005), secundada por una idea de 
sociedades de la información y que 
luego fue complementada con el 
concepto de sociedades del apren-
dizaje. 

En segundo lugar, la “Cuarta revo-
lución industrial.” (Nahón, 2018; 
Schwab, 2016), la cual surgió a me-
dida que crecía nuestro optimismo 
y efervescencia por las TIC y las 
posibilidades de transformación di-
gital como actor fundamental en el 
mejoramiento de sectores sociales, 
científicos, políticos, económicos y 
educativos. 

En tercer lugar, la “Sociedad 5.0.” 
(Council for Science, Technology 
and Innovation, 2015; Gallardo, 20-
20), enfocada en el análisis de vivir 
en una sociedad altamente digitali-
zada, sus implicaciones en el desa-
rrollo y prospectiva de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, y el pa-
pel que debe jugar la educación pa-
ra formar los ciudadanos en este 
contexto. 

En torno a estas tres metáforas, 
han surgido otros análisis y postu-
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ras que describen las implicaciones 
de la transformación psicológica y 
social que se gesta a raíz de las re-
voluciones científico-tecnológicas 
de los últimos dos siglos y como 
ello impacta en una noción de for-
mación de sujeto, quien es final-
mente el actor central de la educa-
ción. Algunos de estos trabajos im-
pactan de manera significativa la 
reflexión sobre el futuro de la edu-
cación ¿cómo y en que formar a las 
nuevas generaciones?, ¿qué cui-
dado debemos tener con ellos y 
cuales son los impactos del tipo de 
formación que se les ofrece?

En esta franja son importantes los 
trabajos de Byung-Chul Han(2018; 
2017) quien prende alarmas sobre 
una creciente violencia neuronal 
padecida de manera cada vez más 
continua y sistemática por los suje-
tos contemporáneos: “Las enfer-
medades neuronales como la de-
presión, el trastorno por déficit de 
atención, por hiperactividad (TD-
AH), el trastorno límite de la perso-
nalidad (TLP), o el síndrome de 
desgaste ocupacional (SDO), defi-
nen el panorama patológico de co-
mienzos de este siglo”(2017, p. 7), 
esta violencia estaría centrada en 
un principio de positividad produci-
da por fenómenos de superpro-
ducción, supercomunicación y su-
perrendimiento, en los cuales el in-
dividuo se encuentra en cotidiana 
competencia con las máquinas au-
tomatizadas. 

La industria 4.0 generara nuevos 
empleos indudablemente. Sin em-

bargo, para aquellos seres huma-
nos que realizan las tareas para las 
cuales se diseñan las máquinas 
producto de la revolución, la lucha 
es y será dramática y está perdida a 
mediano y largo plazo. ¿cómo pue-
de la educación contribuir a resol-
ver la gran pandemia del desem-
pleo por falta de formación especia-
lizada en América Latina? 

En la misma dirección pero con di-
ferentes consecuencias, la revolu-
ción científica digital ha impactado 
la economía y la industria de ma-
nera disruptiva. Estos sectores su-
fren un proceso de transformación 
estructural y aún no se identifica un 
horizonte de estabilidad. En dicho 
sentido, la industria ya no requiere 
al sujeto de obediencia que se for-
mó en el sistema educativo de las 
revoluciones anteriores. Ahora re-
quiere formar un sujeto de em-
prendimiento y autónomo. Para 
Han, el ciudadano de la arcaica re-
tórica moderna ya no existe más, y 
ahora emerge un “individuo proyec-
to” que tiene como misión autoges-
tionarse a sí mismo en una socie-
dad del rendimiento que le solicita 
exigirse hasta el límite. ¿Se en-
cuentra la educación en perspec-
tiva de formar sujetos que no nece-
sariamente se consideran emplea-
dos en el sentido moderno del tér-
mino?

En otro sentido, los últimos años, 
han tomado relevancia los análisis 
de Yuval Harari (2015b, 2015a). De 
acuerdo con este autor, nos encon-
tramos en el bucle de las revolucio-
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nes científicas que comenzaron en 
el siglo XVIII, y es conveniente pen-
sar en lo que ocurre actualmente, 
no como una, sino como múltiples 
revoluciones tecnológicas, que se 
transforman permanentemente. 

Pero especialmente, Harari obliga 
a pensar interrogantes como: ¿he-
mos ganado felicidad con el trans-
currir de la historia? ¿Podemos ha-
cer algo para influir en los siglos fu-
turos?, ¿Qué lecciones hemos a-
prendido de las revoluciones ante-
riores? En su opinión, cada revolu-
ción ha sido un ecosistema autó-
nomo de representaciones simbóli-
cas que ha generado una serie de 
comunidades imaginadas. La serie 
de revoluciones digitales que ocu-
rren en la actualidad no parece ser 
la excepción.

En este extraño y plurirevoluciona-
rio proceso, Harari plantea que es-
tán ocurriendo transformaciones 
radicales en la manera como se de-
finen los seres humanos. Cada vez 
nos acostumbramos a vernos me-
nos como  una unidad de “cuerpo y 
alma” y más como una “colección 
de mecanismos bioquímicos que 
está constantemente supervisada 
y guiada por una red de algoritmos 
electrónicos”(Harari, 2015a). 

Realmente en el campo de la me-
dicina, existen múltiples experien-
cias que pueden ser referencia de 
esta transición, y ello ha estado 
desplazándose de manera veloz al 
mundo del Fitness con las aplica-
ciones móviles (Nike, 2021).  

A ese proceso, Harari lo denomina 
como dataismo; un conjunto de in-
formación altamente detallada al-
macenada en diferentes sistemas 
de información sobre cada uno de 
los seres humanos y que tiene co-
mo función principal retroalimentar 
diferentes sistemas de algoritmos 
que día a día, avanzan en la misión 
de ganarse la confianza de los se-
res humanos. El trofeo en la batalla 
es la imposición de una perspectiva 
en la toma de decisiones sobre la 
propia existencia humana cotidia-
na, expresada en las acciones que 
se realizan en el entorno familiar, 
laboral, de entretenimiento, educa-
tivo, de salud, económico etc. ¿Es-
ta el sistema educativo universita-
rio formando en competencias de 
análisis, comprensión y protección 
del uso y manejo de datos? 

¿Qué puede sustituir los deseos y 
las experiencias como origen de to-
do sentido y autoridad? En 2016, 
únicamente una candidata está 
sentada en la sala de espera de la 
historia, aguardando la entrevista 
de trabajo. Esta candidata es la in-
formación. La religión emergente 
más interesante es el dataísmo, 
que no venera ni a dioses ni al hom-
bre: adora los datos(Harari, 2015a).

Estos dos autores tienen consenso 
sobre la transformación profunda 
que ha implicado el cambio de 
mundo provocado por las tecnolo-
gías digitales y su integración con 
el ecosistema social, político, cien-
tífico, económico y cultural. El pro-
blema de competencia y aprendi-
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zaje desborda completamente el 
tradicional discurso del sistema 
educativo y se instala en la cotidia-
nidad de los seres humanos bajo el 
paradigma de computación ubicua 
en un contexto de aprendizaje a lo 
largo de la vida (en cualquier lugar, 
en cualquier momento y de múlti-
ples maneras) en una carrera de 
aprendizaje y formación continua, 
sin límite formal. 

El único inconveniente es que la 
noción de cambio se desarrolla a 
una velocidad tan grande que difí-
cilmente se tiene certeza de las 
condiciones de mundo en la si-
guiente década, o incluso en el si-
guiente quinquenio. En conse-
cuencia, es importante apostar por 
el soporte que realizan los obser-
vatorios y sin embargo, lograr leer 
entrelineas sus recomendaciones 
para tener clara la sutil diferencia 
entre tendencia y predicción, en un 
discurso que se ha vuelto cotidiano 
y popular en miles de empresas, 
tecnológicas, de gestión del co-  
nocimiento y de innovación educa-
tiva. 

2. Un análisis a los
observatorios de tendencias y 
predicciones educativas
Indudablemente, el panorama pre-
sentado es fuerte y desafiante para 
un alto porcentaje de la población 
mundial contemporánea. El campo 
educativo siempre ha estado en 
medio de esta tensión que significa 
formar sujetos útiles a las socieda-
des en que viven, pero también con 
competencias críticas y creativas 

que permitan encontrar siempre 
mejores soluciones de futuro para 
todos los sectores sociales de la 
población. 

Actualmente, los observatorios de 
tendencias en innovación son el 
mejor lugar para entender el desa-
rrollo de las expectativas educati-
vas. También permiten analizar la 
manera desigual en que dichas ten-
dencias se consolidan. Estos ob-
servatorios no son entendidos co-
mo tradicionalmente se manejaba 
este término en el mundo científico 
moderno tradicional (un espacio de 
observación y registro de la reali-
dad), sino que juegan un papel de 
construcción de la realidad, es de-
cir, se fabrican predicciones de la 
transformación del presente de ca-
ra al futuro. Es la metáfora contem-
poránea de lo que se entendió co-
mo tecnociencia desde la mitad del 
siglo XX (Echeverría & González, 
2009; Latour, 2005). 

Un ejemplo significativo de esta 
nueva forma de tratar la predicción 
de futuro en el campo educativo 
son los reportes del “proyecto Hori-
zon”. Comenzaron a ser realizados 
en el 2004 por el consorcio New 
Media Consortium (NMC), y a partir 
de 2017 han sido continuados por 
la empresa EDUCASE (EDUCASE, 
2021). El reporte Horizon ha sido 
un referente importante para anali-
zar de manera estratégica la rela-
ción entre tecnologías emergentes 
desarrolladas en la industria y su 
posible vinculación con procesos 
educativos. 
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El reporte se estructura a partir de 
tres elementos clave: 1. Tenden-
cias clave que aceleraran la adop-
ción de tecnología en la educación 
superior, 2- Desarrollos clave en 
tecnología educativa, y 3. Desafíos 
que impiden la adopción de tecno-
logía en la educación superior. La 
vinculación de dicha tecnología 
proveniente de la industria y pro-
yectada al mundo educativo, es 
analizada a corto, mediano y largo 
plazo (Fuerte, 2019). 

Sin embargo, durante los 16 años 
en que ha sido publicado, el reporte 
nunca ha tenido un análisis retros-
pectivo del impacto de las pro-
puestas de tendencias generadas 
cada año. Algunos especialistas 
del mundo educativo mencionan la 
necesidad de complementar estos 
análisis con un “guiño de la histo-
ria”: Es que sin un guiño a la historia 
de estas predicciones, es difícil ver 
el informe como mucho más que 
una aceptación de la narrativa de 
que “todo cambia (Watters, 2019, 
2021).

Lo anterior, genera múltiples inte-
rrogantes y sobre todo, tiende a 
crear una alta percepción de pesi-
mismo sobre la apuesta que realiza 
un país o una institución con la vin-
culación de una tecnología en sus 
procesos educativos. En conse-
cuencia, se vende la predicción co-
mo tendencia y quien la adquiere 
corre el grave riesgo de adquirir tan 
solo una ilusión de x o y compañía 
que quería posicionar determina-
dos productos. 

¿cómo se puede ver este fenóme-
no en el histórico de las prediccio-
nes del informe horizon? Expertos 
del Observatorio de Innovación 
Educativa del Instituto Tecnológico 
de Monterrey, analizan las expec-
tativas generadas en México alre-
dedor del aprendizaje adaptativo, 
formulado como una tendencia en 
el informe horizon de 2015. Conclu-
yen que ocurrió algo similar a lo ex-
puesto por Waters: se da un es-
trangulamiento de la historia que no 
pasa desapercibido con el trans-
currir del tiempo.

Esta tendencia apareció por prime-
ra vez en el Informe Horizon como 
una tendencia importante a seguir 
en 2015. Desde entonces, el tiem-
po predicho para la adopción se ha 
movido de cuatro a cinco años en la 
edición de 2015, a un año o menos 
en 2017 y de dos a tres años en el 
informe del año pasado. Este año, 
sin embargo, el aprendizaje adap-
tativo ni siquiera apareció en la lista 
de desarrollos(Fuerte, 2019).

¿Qué ha pasado con este caso y 
muchos otros que a lo largo de es-
tos años (2004-2018) han sido pu-
blicados como tendencias en el 
proyecto Horizon y finalmente no 
aparecen en el mundo educativo? o 
se convierten en una retórica cir-
cular (Downes, 2019)  Para el caso 
del aprendizaje adaptativo, los ex-
pertos creen que aún no se han de-
sarrollado todas las herramientas 
necesarias para trasladar este mo-
delo al sistema educativo, y en a-
quellas donde se ha intentado ma-
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terializar se ha generado altas in-
versiones para las instituciones en 
materia recursos, tiempo y dinero. 
Algo que en las instituciones edu-
cativas de América Latina, tanto pú-
blicas como privadas, difícilmente 
se podría dar.

Adicionalmente, esta nueva revolu-
ción científica del mundo contem-
poráneo es un ecosistema con alta 
volatilidad y disrupción en la forma 
de entender los sentidos acerca del 
sujeto, la sociedad y los sectores 
sociales que orientan la política pú-
blica. Son diferentes lenguajes que 
no hay que suplantar sino más bien 
articular (por ejem: el reconoci-
miento de la diferencia de tiempos 
entre la producción industrial y los 
procesos de aprendizaje, investi-
gación e innovación): Ciertamente 
necesitamos volver atrás y apren-
der de nuestros errores. Es crucial 
que cada vez que leamos o escu-
chemos acerca de una nueva pre-
dicción sobre el futuro de la educa-
ción o de una nueva tendencia, vol-
vamos a los pronósticos que se hi-
cieron en el pasado y analicemos 

qué les sucedió (Fuerte, 2019). En 
el siguiente cuadro histórico del in-
forme se puede leer la disrupción 
en la formulación de tendencias 
que aparecen y desaparecen a lo 
largo de la historia sin mayor expli-
cación.

Finalmente, es importante destacar 
que la empresa EDUCASE, reco-
gió las críticas realizadas al modelo 
del informe y en su reporte, versión 
2020, modificó su estructura, acla-
rando que cómo toda predicción, 
tiene altas probabilidades de error. 
Vincula una perspectiva histórica 
de pasado y presente como ele-
mentos clave en el análisis de la 
predicción realizada a futuro, y en 
lugar de la predicción desnuda que 
se había mantenido en la pasada 
década, se ofrecen datos, eviden-
cias y escenarios para que los to-
madores de decisiones en la políti-
ca pública gubernamental e institu-
cional, tengan elementos más con-
cretos para pensar un futuro de las 
tecnologías susceptibles de aplicar 
en la educación(Brown et al., 20-
20b).

Tabla 1: Histórico de tendencias informe Horizon 2004-2018. 

Tomado de: Watters, A. Consultada en: 2018-08-16-horizon.png (2408×658)
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3. La formación de las nuevas
generaciones de profesionales: 
Juegos de supervivencia, 
juegos de reinvención

3.1. Una educación global/local 
con perspectiva de ciudadanía 
científica 
De acuerdo con el contexto ante-
riormente expuesto, pensar los pro-
cesos de formación de las futuras 
generaciones de profesionales sig-
nifica proyectar un ecosistema en 
el que se involucran diversas pers-
pectivas. Es cada vez más impor-
tante dar el lugar a la tecnología sin 
perder de vista los propósitos cen-
trales de la formación de ciudada-
nía. 

Existe una enorme gama de pro-
puestas de prospectiva con rela-
ción a lo que acontecerá al mundo 
educativo según la perspectiva so-
cial y/o el campo de conocimiento 
desde donde se observe. Las con-
clusiones generadas por el Foro In-
ternacional de Innovación Educati-
va (FIIE), son importantes ya que 
recogen una mirada a la problemá-
tica nacional, debido a la participa-
ción de varias universidades del 
país. 

Se considera importante identificar 
variables de contexto como: 1. Los 
cambios demográficos que deter-
minan el crecimiento de la pobla-
ción global, 2. El uso y conserva-
ción de los recursos naturales y 
energéticos, 3. La mitigación de los 
efectos del cambio climático, 4. 
Tendencia de la población mundial 

a congregarse cada vez más den-
samente en los centros urbanos, 5. 
Una mayor autonomía de la gober-
nanza regional, Y 6. Una creciente 
preocupación por la salud pública. 
(Prieto-Martinez, 2021)

En la misma dirección, la versión 
2020 del informe Horizon, se rein-
venta y propone el análisis de ten-
dencias sobre la base de contextos 
sociales, tecnológicos, económi-
cos, de educación superior y políti-
cos. 

Adicionalmente, plantea la necesi-
dad de complementar la relación 
entre tecnologías emergentes en 
educación, con la instalación de es-
cenarios de reflexión sobre el futu-
ro de la educación superior misma, 
y plantea cuatro escenarios posi-
bles para el futuro de la educación 
(Tabla 2).

3.2. Una educación a futuro con 
perspectiva histórica: 
Actualizar, fortalecer y adquirir 
nuevas competencias
Así mismo, otros análisis de orden 
general permiten ofrecer una pers-
pectiva histórica y de contexto 
acerca de la importancia de actua-
lizar algunas, fortalecer otras, y ad-
quirir nuevas competencias en cla-
ve de tecnociencias. Este escena-
rio se configura como una base pa-
ra que las futuras generaciones 
pueden navegar en este nuevo ar-
chipiélago de revoluciones científi-
cas que acompañan el surgimiento 
de las sociedades contemporá-
neas.  
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Para Colombia como muchos otros 
países en vías de desarrollo, el fu-
turo de la educación se encuentra 
comprometido con la necesidad de 
fortalecer las competencias bási-
cas a saber: lectura, escritura y arit-
mética: La naturaleza cambiante 
del trabajo está convirtiendo las 
competencias básicas de lectura, 
escritura y aritmética en habilida-
des necesarias para sobrevivir y 
para manejarse en la vida cotidiana 
(…) Millones de niños que viven en 

países de ingreso bajo y mediano 
asisten a la escuela durante cuatro 
o cinco años y aun así no adquieren
las competencias básicas de lectu-
ra, escritura y aritmética. (World 
Bank, 2019, p. 138). 

Muchos de esos niños crecen y lle-
gan al ciclo profesional universitario 
con vacíos de competencias bási-
cas, hecho que compromete el pro-
yecto de formar en competencias 
más complejas y especializadas.
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En ese mismo orden, es importante 
actualizar y fortalecer las políticas y 
lineamientos gubernamentales e 
institucionales sobre competencias 
digitales. El país cuenta con una 
propuesta desactualizada sobre el 
tema (Calderón, Gina; Buitrago, 
Betty; Acevedo, María; Tobon, 20-
13; Leal-Urueña & Rojas-Mesa, 20-
18a; Ministerio De Educacion Na-
cional, 2008) Al respecto, interna-
cionalmente existe un panorama 
claro sobre procedimientos y es-
tándares de competencias digitales 
que bien valdría la pena que apa-
recieran en las propuestas de for-
mación de las universidades nacio-
nales y se proyectarán a las insti-
tuciones de educación básica y me-
dia (Tabla 3).

Así mismo, se encuentra la necesi-
dad de profundizar en competen-

cias para el desarrollo de aprendi-
zaje en educación virtual e hibrida, 
que involucra una formación inten-
siva en competencias digitales 
'—(Burbules, 2012; Cope & Kalan-
tzis, 2021; Rojas-Mesa, Julio Er-
nesto; Leal-Urueña, 2017; Rojas-
Mesa, 2013; Sangrá et al., 2019; 
Van Den Beemt & Diepstraten, 
2016) La pandemia que atraviesa 
el mundo (COVID) ha dejado claro 
que si bien, muchas instituciones 
educativas no tienen claro aún co-
mo vincular en su oferta académica 
esquemas de educación virtual o 
mixta, lo cierto es que esta se ha 
convertido en un huésped perma-
nente en todo proyecto educativo 
de colegios y universidades (Pala-
cios, 2021)

Un campo de competencia que 
nunca pasara de moda y que al 

Tabla.3 Estándares de formación inicial de competencias TIC 
para profesores

Fuente: (Leal-Urueña & Rojas-Mesa, 2018a)

72 SISTEMAS     



contrario, cobra cada vez más rele-
vancia a pesar de lo complejo que 
significa estar en dicha dimensión, 
tiene que ver con la participación 
del talento humano en Ciencia, 
Tecnología e Innovación, conocido 
bajo la noción de competencias 
científicas. 

Los enfoques de investigación 
científica, funcionan bajo un esque-
ma organizado en dos dimensiones 
desde la mitad del siglo XX, La pri-
mera: Big Science o Macro ciencia, 
funciona en el orden global, y la se-
gunda: tecnociencia, opera en es-
cenarios empresariales, civiles y 
ciudadanos locales (Echeverría & 
González, 2009)

De cara a no perder el referente de 
la dimensión global macro científi-
ca, algunas instituciones educati-
vas con énfasis en la investigación, 
deberán fortalecer mucho más las 
competencias de Ciencia-Tecnolo-
gía e Innovación de futuros profe-
sionales con miras a hacer parte 
de diferentes escenarios de “Big 
Science”; grandes proyectos de in-
terés mundial, en los cuales parti-
cipan científicos de diferentes par-
tes del mundo (Scarrà & Piccaluga, 
2020)

América Latina, debido a su escaso 
desarrollo científico, ha tenido una 
participación estatal marginal, sin 
embargo, de manera particular, al-
gunos de los científicos formados 
en países de la región participan en 
diferentes proyectos de este tipo y 
son referente para nuevas genera-

ciones de profesionales con gran-
des capacidades científicas. Co-
lombia en particular tiene referen-
tes importantes en varios campos 
científicos, en diferentes lugares 
del mundo – (Colombia.co, 2021; 
Space-School & -Colombia, 2021). 
Los profesionales formados en es-
ta dimensión no se quedan necesa-
riamente en el país, pero cumplen 
una función importante en las 
nuevas perspectivas de CTI, ha-
ciendo parte de un fenómeno mun-
dial denominado circulación global 
de competencias.

En la dimensión local, la materiali-
zación social los procesos científi-
cos se conoce como tecnociencia y 
surge gracias a la revolución digital, 
la participación activa del sector 
empresarial en procesos de inves-
tigación-innovación y al fortaleci-
miento de una metáfora de política 
pública en Investigación, Desarro-
llo e Innovación, conocida como 
I+D+I. Los profesionales que se for-
men en esta dimensión deben te-
ner fuertes competencias de ciuda-
danía científica y competencias del 
siglo XXI. En un mundo que cambia 
de manera veloz, es apenas natural 
que surja una industria que se 
transforma al mismo ritmo y conse-
cuentemente un talento humano 
formado en dicha lógica (World 
Bank, 2019). 

3.3. Relaciones entre educación 
y tecnologías emergentes: 
Sociedades N.º
Como se ha mencionado a lo largo 
de este escrito, es una condición 
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Tabla 4 Cuadro de tendencias sobre educación para el futuro

Fuente: Elaboración propia



esencial de la sociedad contempo-
ránea entender la tecnología como 
un actor equivalente a los seres hu-
manos en dimensiones de impacto 
en el mundo individual, social y am-
biental, de interacción y comunica-
ción en términos de lenguaje y de 
colaboración en términos de tra-
bajo y aprendizaje. Muchas de las 
tendencias y predicciones presen-
tadas a continuación, encierran es-
ta nueva lógica social.

En la tabla 4 podemos identificar 
las tendencias que marcan un que-
hacer fundamental en la educación 
superior de cara al presente y futu-
ro de nuestras sociedades. Así mis-
mo, se registran las organizaciones 
que han apostado por estas ten-
dencias. 

En dicho sentido, es bueno saber 
que por nuestra condición cerebral, 
continuaremos profundizando en 
sistemas y tecnologías de predic-
ción de nuestro futuro cada vez 
más complejos. El cuadro pone so-
bre la mesa algunas variables de 
los desarrollos tecnológicos en e-
ducación e investigación educati-
va. Sin embargo, no alcanzan a di-
mensionar otras tantas que indu-
dablemente condicionan el flujo y 
resultado de cada una de estas ten-
dencias. 

Es importante, trabajar en el análi-
sis local sobre variables de infraes-
tructura, competencias básicas, 
cultura organizacional, capacidad 
institucional, para cruzarlas con la 
matriz presentada anteriormente.

Estos resultados permitirán esta-
blecer líneas base discontinuas a lo 
largo y ancho del país educativo, y 
permitirán proyecciones personali-
zadas (institucionales) sobre la 
educación presente que debe estar 
necesariamente integrada a las 
tecnologías y cuales desarrollos se 
pueden potenciar a futuro.  

Algunas conclusiones
La presente reflexión ha permitido 
pensar el futuro de la educación 
desde un paradigma de conoci-
miento contemporáneo, analizan-
do el tipo de sociedades que se es-
ta conformando y los paradigmas 
sociales, científicos y tecnológicos 
desde donde se está construyen-
do.

Ha sido importante y lo será en el 
futuro cada vez más, entender la 
manera como funcionan los obser-
vatorios de tendencias y prediccio-
nes, así como comprender la dife-
rencia. Ello proveerá a las organi-
zaciones gubernamentales, educa-
tivas y expertos en educación de 
elementos más precisos para ge-
nerar apuestas por tecnologías en 
educación de acuerdo con los re-
cursos contados.

El escrito propone una ruta de aná-
lisis que consiste en pensar la ciu-
dadanía científica como el camino 
más práctico y eficaz para que a fu-
turo la población nacional pueda 
sintonizarse en contextos cada vez 
más complejos de información, 
producción de conocimiento, dise-
ño de experiencias de aprendizaje 
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y tecnologías integradas. Ello per-
mitirá que los estudiantes no con-
ciban los sistemas educativos uni-
versitarios nacionales como su úni-
co y exclusivo territorio de forma-
ción, desafiándolos a configurar 
ecosistemas de aprendizaje ubicuo 
cada vez más especializados y per-
sonalizados. 

La educación universitaria colom-
biana del futuro, más eficaz será 
aquella que sea capaz de convertir 
el discurso de competencias de ciu-
dadanía de siglo XXI, en una cultu-
ra organizacional de su institución y 
una forma didáctica concreta del 
aprendizaje de sus estudiantes en 
todos los campos de conocimiento. 

Estamos conectados global y local-
mente. Por ahora, la universidad 
colombiana ha convertido estos pa-
radigmas en mera retórica peda-
gógica pero no científica o de inves-
tigación contundente. Es una tarea 
fundamental para las universida-
des.
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En la educación del futuro.

Seis factores 
tecnológicos

Resumen
En un momento histórico cuando el uso de las tecnologías educativas 
conlleva a la innovación pedagógica y a la creación de nuevas estrategias 
didácticas para la enseñanza y aprendizaje dentro de las instituciones 
educativas, es fundamental poder conocer cómo la Infraestructura, En-
torno, Cohesión, Conectividad, Innovación y Analítica serán los seis facto-
res imprescindibles cuando de educación futura hablamos.  

A continuación, abordaremos distintas miradas basadas en las realidades 
y el día a día de las diferentes empresas con propósito de formación y co-
noceremos cómo deberíamos prepararnos para responder a las necesi-
dades educativas y así proyectar los intereses de formación durante los 
próximos 10 años.

Dentro del presente artículo usted tendrá la posibilidad de analizar una 
propuesta de incorporación de tecnologías, con el fin de sostener una 
educación virtual a futuro, con calidad y de fácil adopción por parte de 
nuestros estudiantes y profesores, reduciendo los índices de deserción 
estudiantil y mejorando sustancialmente la experiencia del usuario en su 
entorno de aprendizaje.

Es una invitación a reflexionar y repensar sobre cómo dentro de su institu-
ción se están abordando estos seis factores con el fin de lograr el punto de 
equilibrio entre tecnología, educación y usuarios en procesos de forma-
ción con apoyo de TI, para lograr ser competentes e innovadores en la 
educación del futuro.  
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Introducción
En un mundo cambiante donde 
nuestra situación actual de pande-
mia y las distintas modalidades de 
educación reinan, es difícil poder 
comprender el sistema educativo 
como un todo, por eso me he pues-
to en la tarea de desarrollar y pre-
sentarles seis factores tecnológi-
cos esenciales en la educación del 
futuro. 

Cuando me solicitaron escribir este 
artículo para hablar sobre la edu-
cación del futuro, sentí estar frente 
a un gran reto, pues como ingenie-
ro de sistemas y telecomunicacio-
nes, es sumamente complejo pre-
tender hablar de educación futura 
debido a lo amplio del tema, por es-
ta razón inicié una búsqueda sobre 
cuál sería una temática interesante 
para discutir. 

Durante este texto podremos a-
prender a prepararnos para pro-
yectar la educación del futuro a diez 
años, basándonos en seis factores 
tecnológicos que brindarán una 
perspectiva clara y muy holística de 
la educación en un futuro no muy 
lejano.

Este escrito pretende proponer un 
sistema capaz de crear una siner-
gia entre las partes y lograr lo que 
toda empresa o institución desea: 
una educación con calidad. 

La ilustración 1 muestra en orden 
prioritario y secuencial cómo se de-
ben abordar los factores para lograr 
el equilibrio entre lo tecnológico y el 
propósito educativo.  

El primer factor INFRAESTRUC-
TURA, planteará la importancia de 
las plataformas virtuales en el mun-
do educativo, cómo éstas deben de 
evolucionar y adaptarse a los cam-
bios que nuestra realidad demanda 
en las instituciones con propósitos 
formativos.

El segundo factor ENTORNO, brin-
dará las ideas necesarias para im-
plementar una plataforma virtual, 
orientada a la experiencia del a-
prendizaje, priorizando la expe-
riencia del usuario, los contenidos 
adaptativos, flexibilidad y apertura 
a futuras integraciones.

Desde el tercer factor COHESIÓN, 
se pretende entender cómo las dis-
tintas áreas de una institución de-
ben estar armonizadas para lograr 
procesos con calidad cuando de 
tecnologías educativas hablamos.

En el cuarto factor CONECTIVI-
DAD, trataremos de explicar cómo 
se deben incorporar nuevas com-
petencias digitales, basadas en el 
uso de las nuevas herramientas de 
video conferencia, con la intención 
de lograr una comunicación eficien-

Palabras claves
Educación, Futuro, Virtual, Plataformas, innovación

Manuel Antonio Meléndez Andrade 
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te y eficaz entre las partes, y así 
asegurar que las estrategias de im-
partición de contenidos asincróni-
cas o remotas sean un éxito.

Nuestro quinto factor INNOVA-
CIÓN, está orientado a la creación 
de un Laboratorio de Innovación 
Pedagógica, con el fin de imple-
mentar Testing Educativo en las 

empresas con propósito de forma-
ción, y así, lograr posicionarse co-
mo pioneros en la creación y publi-
cación de prácticas y modelos inno-
vadores para una educación a futu-
ro.

Finalmente, el sexto factor ANALÍ-
TICA, ayudará a entender cómo 
gran cantidad de datos existentes 

INFRAESTRUCTURA
Implementar PaaS

ENTORNO
Del LMS al LXP

COHESIÓN
Sinergia entre áreas

INNOVACIÓN
Laboratorio de Innovación Pedagógica

CONECTIVIDAD
Gestión Básica de Video Conferencias

ANALÍTICA
Datos para renovar

INFRAESTRUCTURA
Implementar PaaS

ENTORNO
Del LMS al LXP

COHESIÓN
Sinergia entre áreas

INNOVACIÓN
Laboratorio de Innovación Pedagógica

CONECTIVIDAD
Gestión Básica de Video Conferencias

ANALÍTICA
Datos para renovar

Ilustración 1. Propuesta distribución de los seis factores tecnológicos 
esenciales en la educación del futuro.
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en las diferentes aplicaciones soft-
ware, o plataformas educativas nos 
ayudan no solo a tomar decisiones, 
sino a prepararnos para la renova-
ción de los programas bajo los prin-
cipios de calidad, sostenibilidad y 
pertinencia.

Una vez profundicemos en los seis 
factores esenciales, se espera que 
usted, señor lector, logre entender 
este macro sistema de incorpora-
ción de tecnologías educativas y 
que su empresa o situación logre 
estar preparada para los retos de 
una educación con calidad en los 
próximos 10 años.

1. Infraestructura:  PaaS la 
tendencia en el futuro de la 
educación
Siempre que nos referimos a la 
educación virtual y al futuro de la 
educación, pensamos en cuál será 
y si nuestra plataforma tendrá la ca-
pacidad de soportar el modelo; pa-
ra ello, existen diferentes estánda-
res que la mayoría de las institu-
ciones implementan, entre ellos:

InHouse: Modelo donde la institu-
ción soporta la infraestructura y el 
despliegue del servicio, siendo és-
te, el más autónomo, pero genera 
un alto costo dado que se debe de 
velar por la disponibilidad del servi-
cio e invertir en prácticas y procedi-
mientos para brindar un servicio 
con calidad.

Saas:  Los Software As A Services 
permiten como su nombre lo indica, 
tener a un proveedor o tercero ca-

paz de asegurar la infraestructura 
necesaria para garantizar un buen 
servicio, permitiendo a la institución 
realizar actividades front-end, des-
cargando las tareas de back-end al 
proveedor.  Esta práctica es una de 
las más comunes; sin embargo, ge-
nera poca libertad para realizar pro-
cedimientos y mejoras, toda vez 
que limitan las garantías del servi-
cio brindadas por el proveedor.

Entendiendo estos modelos, pode-
mos comprender que el futuro de la 
educación está en los PaaS (Plat-
form As A Service), siendo el factor 
(INFRAESTRUCTURA) el primero 
en la lista del desarrollo de este ar-
tículo. Las PaaS son un modelo 
que contiene los servicios, la infra-
estructura y el soporte respectivo 
en la nube. Mediante las PaaS, 
nuestra preocupación de caídas 
debería desaparecer y los pedago-
gos y académicos podrán enfocar-
se en la innovación, dejando a un 
lado las preocupaciones relaciona-
das con el crecimiento y disposi-
ción del servicio de la plataforma o 
limitando su quehacer por pensar 
en la estabilidad del servicio.  

Las PaaS nacen de la experiencia y 
la robustez de empresas como 
Amazon con su servicio AWS, en 
las que su core es la infraestructura 
en la nube pero, que a su vez  y de-
bido a las nuevas tendencias edu-
cativas, a situaciones de pandemia 
y a la alta demanda, se han logrado 
especializar también, en el correcto 
y adecuado despliegue de un en-
torno necesario para lograr que la 
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educación en un futuro sea accesi-
ble, liviana y robusta, capaz de so-
portar miles de usuarios concu-
rrentes e internacionalizando el a-
prendizaje; estas plataformas se-
rán capaces de ser desplegadas 
con las mejoras prácticas, para la 
mejor disposición de los contenidos 
en cualquier lugar, sin limitantes, 
desde que se tenga una conexión 
de internet estable.

2. Entorno: del LMS al LXP
Si bien es cierto que hoy las llama-
das “plataformas virtuales” son y 
han sido el entorno necesario para 
soportar y gestionar los objetos y 
contenidos virtuales para el apren-
dizaje, reflejados en los cursos vir-
tuales y nuestras clases en modali-
dad remota, mixta o de apoyo a la 
presencialidad, es necesario reali-
zar una actualización a los propó-
sitos de estas y adoptar una flexibi-
lidad en la forma que los contenidos 
son mostrados a nuestros estu-
diantes. Es preciso tener avances 
en la experiencia del usuario frente 
al desarrollo del aprendizaje, por 
esto debemos de hablar del LXP.

Los LXP de su sigla (Learning Ex-
perience Platform) son aquellas 
plataformas orientadas a la expe-
riencia en el desarrollo del apren-
dizaje; es decir, son plataformas 
donde prima el usuario final (los es-
tudiantes) y la forma en que se pre-
senta dicho contenido está sujeta al 
desarrollo progresivo del aprendi-
zaje y a los gustos e intereses del 
estudiante en su entorno virtual o 
remoto de trabajo.

Hablar de la transición de los LMS a 
los LXP como apoyo al factor 2 
(ENTORNO), conlleva a entender 
que no podemos hablar de la edu-
cación del futuro, si no tenemos 
una plataforma preparada para los 
retos que nos trae la educación en 
modalidad virtual, remota, blended 
y presencial con apoyo de virtuali-
dad. 

Así mismo, es necesario dentro de 
las instituciones, realizar un cambio 
en la forma en que se comprenden 
las plataformas virtuales, dado que 
hoy en día, las unidades o departa-
mentos de educación virtual son 
ejes centrales capaces de aportar a 
las tendencias del futuro de la edu-
cación.

Al lograr la transición de los LMS a 
los LXP en una institución o em-
presa, se podrán  obtener algunos 
de los beneficios que muy segura-
mente permitirán a las diferentes 
áreas ubicarse en ese punto de 
quiebre ideal, en el que la innova-
ción, los medios, el entorno de tra-
bajo y la forma en que se dispone la 
información, dejarán de ser una 
preocupación para convertirse en 
un punto de éxito y disrupción edu-
cativa hacia la adquisición de es-
trategia didácticas innovadoras.  

Algunos de los beneficios de los 
LXP son:

• UX/UI user: Al ser plataformas
orientadas a los usuarios, permiti-
rán que todos puedan interactuar 
facialmente y a su vez extraer los 
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contenidos de manera más natural; 
es decir, mayor consumo de infor-
mación por parte de los usuarios 
profesor, estudiante y administra-
dores, menor cantidad de horas in-
vertidas en capacitaciones y talle-
res para el correcto uso y apropia-
ción.

• Aprendizaje colaborativo: Las
LXP se caracterizan por ser facili-
tadores del aprendizaje colaborati-
vo, pues uno de los ejes de su nú-
cleo es fomentar los trabajos aso-
ciativos, fomentar la participación, 
la democracia en el aula virtual y las 
interacciones entre sus usuarios.

• Analítica en tiempo real: Como
objeto esencial de los LXP es el fá-
cil acceso y consulta de los datos y 
registros de las distintas acciones 
por parte de los usuarios, así como 
generar predicciones y reducir la 
brecha de la deserción a través de 
la toma de decisiones anticipadas 
relacionadas con el quehacer de 
nuestros estudiantes.

• Contenidos adaptativos: Muy
de la mano de las estadísticas, ten-
dremos la posibilidad de generar 
contenidos adaptativos, los cuales 
se generarán y se mostrarán a 
nuestros estudiantes a la par del rit-
mo en que el usuario desarrolla las 
unidades temáticas y el nivel de di-
ficultad de estas, es decir, el estu-
diante verá de forma medida los 
contenidos de acuerdo con su des-
treza frente a la realización de las 
actividades y contenidos dispues-
tos en estas.

• Flexibilidad en las diferentes
integraciones: Una de las nove-
dades de las LXP es la posibilidad 
de generar fácilmente integracio-
nes con diferentes aplicaciones, 
plugins o complementos, entre los 
cuales se destaca el no uso de ac-
tividades SCORM y mejoras en las 
integraciones LTI para una mayor 
facilidad de cara a las estrategias 
que requiera la institución o empre-
sa.

3. Cohesion: Sinergia educativa
entre las áreas
Uno de los factores que casi siem-
pre se pasa por alto en el momento 
de hablar de la Educación del Fu-
turo, está relacionado con esos lí-
mites, contextos y la cohesión entre 
las diferentes áreas. 

Siempre deberá existir una sinergia 
entre las distintas áreas, departa-
mentos y unidades dentro de una 
organización, cuando de educa-
ción virtual del futuro se habla, pues 
es así como realmente los esfuer-
zos mancomunados podrán dar el 
efecto deseado en la educación.

Un ejemplo claro de la sinergia en-
tre áreas que debe de existir, se 
puede entender en el siguiente ca-
so:
Un estudiante fue aceptado por la 
institución de forma tardía por el 
programa y desde el primer mo-
mento de su aceptación, se des-
prenden situaciones como las si-
guientes en las que él requiere:
• Tener activo sus datos de acce-

so. (áreas de Registro y Control)
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• Acceso a su plataforma virtual. 
(Sistemas de sincronización co-
mo UXXI, Banner u otros)

• Capacitación en el uso de plata-
formas virtuales (Centros e-e-
learning)

• Conocer los canales de soporte 
(Centro de atención al usuario)

• Ponerse al día en las actividades 
académicas (Empalme con el 
profesor)

Situaciones como estas, la cuales 
son normales en el día a día, con-
llevan a que tanto el estudiante co-
mo las diferentes áreas entren a 
trabajar inmediatamente en parale-
lo para asegurar que solo ese estu-
diante tenga su estado ideal para 
iniciar un proceso de aprendizaje 
desde las plataformas virtuales.

En la educación del futuro, en el 
momento de hablar de sinergia 
académica entre las áreas, se de-
berá siempre tener presente el fac-
tor (COHESION), y en sus unida-
des crear o implementar una uni-
dad transversal, capaz de direccio-
nar las implementaciones tecnoló-
gicas educativas y crear el balance 
necesario para que las unidades se 
entiendan, y a su vez establecer los 
lineamientos y buenas políticas de 
la educación virtual.

Un caso de éxito en el país es la Di-
rección de Educación Digital (DED) 
de la Universidad del Rosario, en 
donde a través de los años se ha lo-
grado articular las diferentes áreas 
para preparar a la institución en el 
proceso de adopción tecnológica e 

innovación educativa; trabajando 
de la mano y al mismo nivel de la Di-
rección Académica, la Dirección de 
estudiantes, el Área de Tecnología, 
Registro y las Coordinaciones de 
los diversos programas y escuelas, 
en procura de un mismo objetivo, 
una institución capaz de brindar ca-
lidad en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, apoyados en el buen 
uso de las tecnologías educativas y 
modelos de virtualización claros 
para una educación del futuro con 
responsabilidad.

4. Gbv – gestión básica de 
videoconferencias – 
conectividad
En días donde la educación virtual 
ha sido nuestro único medio para 
lograr dar continuidad a los proce-
sos de formación, es esencial bus-
car que las competencias digitales 
básicas en el uso de tecnologías 
para la educación, se incorporen 
fácilmente y que al final logren su 
cometido en el aprendizaje en 
nuestros estudiantes. Por eso es 
básico que todos los usuarios de 
tecnologías educativas tengan las 
competencias mínimas desde el 
primer acercamiento a las institu-
ciones. Es así como el factor (CO-
NECTIVIDAD) es esencial al pen-
sar sobre la educación del futuro, 
de la mano con la gestión básica de 
videoconferencias.

Las habilidades y competencias en 
el uso de estas herramientas per-
mitirán una mayor libertad para im-
partir los contenidos que comparti-
rán los profesores y una mayor in-
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teracción por parte de nuestros es-
tudiantes, dejando a un lado las 
preocupaciones por el uso de una 
herramienta de video conferencia.

Muchas universidades e institucio-
nes han incorporado en sus currí-
culos académicos o en sus proce-
sos de contratación, la Gestión Bá-
sica de Información como las habili-
dades mínimas necesarias para el 
desarrollo de los procesos de ense-
ñanza, pero en la actualidad, estos 
deben ser criterios mínimos y habi-
lidades de parte de nuestros usua-
rios. La tendencia es y será demos-
trar las habilidades necesarias para 
gestionar herramientas como 
Zoom, Teams, Gotomeeting, Goo-
gle Meets, Big Blue Bottom, entre 
otras. En el menor tiempo, las insti-
tuciones de educación superior de-
berán adoptar y asegurar que la 
GBV (gestión Básica de Videocon-
ferencias), contenga los requisitos 
mínimos para contratar y dictar una 
clase. Desde este momento vere-
mos muchas instituciones imple-
mentando estas asignaturas en sus 
currículos y con el tiempo logrando 
que el uso de este, sea inherente al 
proceso de formación y así brindar 
garantías para que la innovación 
pedagógica dentro del aula virtual 
sea el artífice del aprendizaje y las 
herramientas pasen a un segundo 
plano.

Un tutor, profesor o monitor con for-
mación en habilidades de GBV se-
rá una pieza idónea y preparada 
para asumir retos académicos en la 
enseñanza, diferentes a los de es-

tar frente a una cámara y dictar su 
clase. Aquellos que logren tener es-
tas competencias, lograrán hacer 
de un simple encuentro remoto, un 
espacio para fomentar estrategias 
como democracia en el aula virtual, 
votaciones en tiempo real o en-
cuestas de apreciación rápida e-
polls, conformación de pequeños 
grupos de trabajo, incentivar el tra-
bajo en equipos, uso adecuado de 
etiquetas en ambientes remotos 
y/o virtuales, afianzar seguridad en 
sus estudiantes. Con todo esto, se-
guramente sus procesos de ense-
ñanza en la educación del futuro 
serán más transparentes y los be-
neficiados serán el cuerpo profe-
soral, la misma institución por tener 
personal idóneo para asumir los re-
tos de la educación virtual y final-
mente los estudiantes, por tener un 
espacio de aprendizaje adecuado, 
y por ofrecer las herramientas ne-
cesarias para que la innovación 
dentro de las herramientas de cola-
boración, brinde lo requerido para 
asegurar un aprendizaje con cali-
dad. 

5. Laboratorio de innovación
pedagógica: Una estrategia 
para el testing educativo – 
innovación
Para hablar de la educación del fu-
turo, es imprescindible tener tecno-
logía educativa de punta o tecnolo-
gía con sentido de uso como apoyo 
a los procesos de formación, es por 
eso que nuestro factor (INNOVA-
CIÓN) es uno de los pilares que no 
podrá faltar en el momento de ha-
blar sobre educación virtual futura.
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En muchas instituciones, la inno-
vación se contempla como la habi-
lidad del profesor para hacer con 
poco, algo disruptivo, pero es nece-
sario y demanda responsabilidad 
de las universidades y empresas 
para generar un espacio de Inno-
vación Pedagógica Educativa; es 
así como aparece nuestra pro-
puesta de Laboratorio de Innova-
ción Pedagógica, como un espacio 
donde la sumatoria de tecnologías 
de punta y las necesidades de for-
mación, deben converger para lo-
grar experiencias disruptivas, inno-
vadoras y estratégicas para los pro-
cesos de aprendizaje.

Un LIP tiene la particularidad que 
no solo brinda la creación de estas 
estrategias innovadoras, sino que 
también podrá ser el entorno nece-
sario para lograr escritos, publica-
ciones, lineamientos y documentos 
necesarias para asegurar que la 
educación del futuro tenga calidad 
y orden en sus procesos.

Adicionalmente, un Laboratorio de 
Innovación Pedagógica permitirá a 
las instituciones tener proveedores 
aliados en tecnología de punta, 
creando socios estratégicos que le 
posibilitarán a las instituciones, 
realizar procesos de testing edu-
cativo para lograr suplir sus nece-
sidades. Es claro que el núcleo de 
las tecnologías en los últimos años 
siempre es muy similar, Inteligencia 
Artificial, Machine Learning, Analí-
tica Predictiva, entre otras; pero, si 
pensamos a futuro en nuestra edu-
cación, las empresas deberán de 

ser capaces de propiciar estos es-
pacios para que desde las necesi-
dades de formación se creen usos 
disruptivos e innovadores que ge-
neren aprendizaje en los usuarios 
finales.

Estos espacios deberán estar esta-
blecidos en todas las instituciones 
conformando un grupo interdisci-
plinar donde converjan áreas como 
el Departamento de Tecnología, 
profesores, proveedores, publica-
ciones, contratación, gestión hu-
mana, seguridad, jurídica, entre 
otros; todos estos, liderados por el 
centro de educación virtual y bajo 
este esquema, con seguridad las 
empresas tendrán sus lineamien-
tos claros, sus tecnologías vigentes 
y con un alto uso, sus procesos de 
investigación activos. Y finalmente, 
una adopción correcta de las herra-
mientas tecnológicas frente a las 
necesidades de aprendizaje y en-
señanza de parte de sus usuarios. 
La educación del futuro deberá en 
todo momento tener y fomentar es-
tos espacios en sus presupuestos y 
de manera acertada se consolidará 
como líder, pionero y estará prepa-
rada para afrontar cambios en la 
educación virtual como lo estamos 
viviendo hoy día.

6. Datos no solo para informar,
sino para renovar – analítica
Hemos llegado a nuestro último 
factor (ANALITICA). Esta es total-
mente esencial cuando de educa-
ción presente y futura se trata, pero 
¿cómo podemos proyectar la ana-
lítica en la educación virtual en un 
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futuro?  La respuesta la tenemos 
en la renovación de nuestros pro-
gramas virtuales.

Tras el acuerdo 02 de 2020 donde 
el Consejo Nacional de Educación 
Superior (CESU). en conjunto con 
el Consejo Nacional de Acredita-
ción (CNA),  por el cual se actualiza 
el modelo de acreditación de alta 
calidad para instituciones y progra-
mas de educación superior en Co-
lombia, la analítica ocupará un pa-
pel esencial en los procesos de 
acreditación o renovación de la 
oferta académica virtual. Con esto, 
el uso que se le brinde a este cú-
mulo de datos no solo tendrá como 
finalidad generar más información 
o tomas de decisiones, sino que se-
rá la fuente de información para 
que nuestros programas virtuales 
perduren en el tiempo.

La analítica resultante de los usos, 
la frecuencia, la pertinencia, el im-
pacto y los accesos de los progra-
mas, aplicativos, plataformas y tec-
nologías educativas, en un futuro, 
será la evidencia tangible del im-
pacto de la incorporación de las 
tecnologías y la eficacia en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje 
obtenidos por las instituciones de 
educación superior. Debemos 
cambiar el “chip” y entender que la 
analítica no solo será para informar, 
sino para renovar.

Instituciones como la Universidad 
Northeastern está trabajando en 
poder identificar el uso y el impacto 
de las analíticas en la educación fu-

tura, por lo cual cabe mencionar 
que, además de las posibilidades 
de tener datos capaces de facilitar 
la renovación de nuestros progra-
mas, también podremos impactar 
la educación en el futuro a través 
de:

• Identificar el ritmo y las necesi-
dades de formación de nuestros 
estudiantes, es decir, al proyectar 
el proceso de enseñanza podre-
mos decidir qué contenidos adap-
tativos brindaremos a nuestros u-
suarios, contenidos ajustados a la 
velocidad de la adquisición del sa-
ber y contenidos flexibles ajustados 
a la capacidad en que esta infor-
mación sea digerida.

• Conocer la efectividad de la im-
partición de conocimiento por parte 
de la planta profesoral de una insti-
tución. Con esta información, la 
pertinencia de la información que 
se brinda desde la relación profe-
sor-estudiante estará cuantificada 
y medida en razón a la calidad y el 
impacto de ésta en nuestros estu-
diantes.

• La toma de decisiones sobre el
impacto de nuestros proyectos e-
ducativos basados en TIC en rela-
ción con la alineación de las estra-
tegias educativas futuras y la visión 
empresarial.

La analítica será uno de los facto-
res más decisivos en la educación 
virtual en el futuro y el punto de par-
tida para renovar nuestras estrate-
gias educativas basadas en tecno-
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logía. El fin último es lograr alinear 
los objetivos institucionales como 
también la forma en que dispon-
dremos nuestros contenidos para 
asegurar una educación con cali-
dad y un proceso de aprendizaje 
más claro para nuestros clientes, 
los estudiantes.
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Tres
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Resumen
No hay desarrollo sostenible sin desarrollo humano y no hay desarrollo 
humano sin el cultivo de emociones políticas como el amor, la solidaridad 
y la compasión. Estas son virtudes posibles desde una educación emo-
cional a lo largo de la vida de la persona, como imperativo para el ejercicio 
de una ciudadanía activa que pueda ser y hacer posible habitar nuestra 
casa común de manera responsable, ante los desafíos contemporáneos 
como el cambio climático, los desplazamientos forzados de poblaciones, 
las violencias y la pandemia con sus impactos económicos y sociales. 

El documento contiene tres partes, en la primera una justificación de las 
causas actuales de insostenibilidad planetaria; en la segunda un énfasis 
en la premisa: no hay desarrollo sostenible, sin desarrollo humano; y, en la 
tercera, contemplará el hecho de que no hay desarrollo humano sin el 
cultivo de emociones políticas, necesarias para una sociedad decente y 
sostenible.

Palabras clave
Crisis civilizatoria, desarrollo sostenible, capacidades básicas humanas, 
desarrollo humano y emociones políticas.

Una ampliación de capacidades para el desarrollo 

sostenible.

Las emociones 
políticas
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Introducción

Vivimos momentos críticos de hu-
manidad; una crisis civilizatoria y 
planetaria con una degradación de 
la vida colectiva y ecológica, resul-
tado de un modelo productivo hoy 
día en exceso consumista, despil-
farrador y en consecuencia conta-
minante.

Esta crisis nos plantea el exigente y 
decisivo camino hacia la sostenibi-
lidad, que nos haga viable como es-
pecie y con el respeto por otras for-
mas de vida, con un planeta en 
equilibrio, una sostenibilidad como 
modo de ser y estar con la Madre 
Tierra, de actuar de manera cohe-
rente, valorando a cada instante las 
implicaciones de nuestras maneras 
de ser y estar consigo mismos, con 
los otros y con el planeta, en un vín-
culo estrecho con destino común, 
incluidos los aprendizajes, que oja-
lá asumamos, derivados de la pan-
demia COVID-19.

En este sentido, la ONU (2021) se-
ñala en su informe reciente “Hacer 
las paces con la naturaleza” que, el 
cambio climático, la pérdida de bio-
diversidad y la contaminación se 
constituyen en tres emergencias 
que requieren ser abordadas de 
manera integral y decisiva, con una 
transformación de nuestro sistema 
de producción y consumo que haga 
posible un desarrollo sostenible 
viable para las generaciones ac-
tuales y futuras.

El desarrollo sostenible, además 
de una práctica en la vida cotidiana, 
es un saber que debe comprender 
a todas las áreas del conocimiento, 
desde las ciencias exactas, natu-
rales hasta las sociales y humanas.

En ese orden de ideas, los proble-
mas planteados por la ingeniería no 
responden a los generados exclu-
sivamente por factores tecnológi-
cos y económicos, sino por aspec-
tos políticos, éticos, sociales y hu-
manos, porque finalmente, es la 
Madre Tierra y la humanidad como 
parte de ella, la impactada por el 
uso de la tecnología. Ramallo, M.; 
Cardaci, K; Douglas C., Leonardo 
A. (2017).

Por esta razón es que la ingeniería 
de sistemas debe repensar el de-
sarrollo sostenible desde la gene-
ración y aplicación de conocimiento 
técnico-científico, considerando 
sus impactos, para contribuir con la 
preservación de un planeta en e-
quilibrio, aún para los que no han 
nacido. Gonzáles Sánchez, J. L. 
(2013)

Es decir, que nuestros patrones de 
producción y consumo han dete-
riorado nuestra vida y la de otras 
especies, por lo que se requieren 
cambios radicales tanto individua-
les como colectivos; por esto es ne-
cesario, en primer lugar, compren-
der nuestra insostenibilidad plane-
taria y cultivar emociones públicas 
para enfrentar los retos que hagan 

María Inés Baquero Torres
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posible la sostenibilidad intergene-
racional. 

1. Causas de insostenibilidad 
planetaria
La crisis civilizatoria de hoy repre-
senta en sí misma una crisis de hu-
manidad de la persona y de sus vín-
culos no solamente entre sus con-
géneres, sino con otros seres vivos 
y en consecuencia con la Madre 
Tierra. 

Esta crisis nos convoca al impera-
tivo de comprender la dimensión 
del deterioro de nuestra casa co-
mún, nuestro planeta y transformar 
nuestra manera de establecer los 
vínculos entre nosotros, y de mane-
ra expansiva con la naturaleza, 
aprender a habitarla desde emo-
ciones políticas, sin hacer daño. 

En este sentido Boff (2012) plantea 
la urgente necesidad de la civiliza-
ción actual de pensar posibles al-
ternativas frente al modelo de “de-
sarrollo” actual, por su insostenibi-
lidad, dado que como humanidad 
hemos perdido toda conexión con 
nuestra casa común. Plantea el 
autor seis causas de insostenibili-
dad que bien vale la pena analizar 
(complementado con otros auto-
res) porque nos hacen repensar 
sobre nuestros modos de pensar y 
actuar en aras de construir nuestro 
futuro, incluido el de los que no ha-
ya llegado.

Señala Boff (2012) seis causas de 
insostenibilidad orden ecológico 
social actual, que dan cuenta del 

porqué de esa expresión depreda-
dora y cosificante de nuestra casa 
común, causas que presentamos a 
continuación: 

Primera causa: El proyecto de mo-
dernidad como promesa de liber-
tad, razón y progreso (S. XVI) y la 
visión de la Tierra, como cosa y 
baúl de recursos.

Esta causa de insostenibilidad la 
identifica Boff (2012) con la relación 
que hemos establecido como es-
pecie con la Tierra como “cosa y 
baúl de recursos”. Se sustenta en el 
dualismo ser humano y naturaleza, 
situándose el ser humano fuera del 
vínculo con la tierra, identificándola 
más como “cosa” a la que se debe 
extraer los recursos inagotables 
para su propio beneficio, sin retri-
bución y sin respeto, con destruc-
ción de su biodiversidad porque pa-
sa a ser objeto de “uso y abuso por 
parte de los humanos.” (Boff, 20-
12:69)

Es decir, que predomina una rela-
ción extractiva con la madre natu-
raleza, con implicaciones en oca-
siones irreparables por contami-
nación y destrucción de la biodiver-
sidad, puesto que se prioriza el mo-
delo tecnoproductivo.

Segunda causa: El antropocen-
trismo ilusorio: En la consideración 
de la Madre Tierra como “cosa”, el 
ser humano se ubica en el centro 
de todas las cosas, amo y dueño de 
la naturaleza, pues NO se consi-
dera parte de ella; contamina sus 

94 SISTEMAS     



aguas, deteriora y agota sus sue-
los, la explota como “cosa”, de 
suerte que, toda forma de vida se 
convierte en su propiedad. 

Es una expresión de antropocen-
trismo ilusorio que nos está convir-
tiendo como especie destructora 
de sí misma y de otras formas de 
vida, olvidando que el ser humano 
es parte de la Naturaleza, que se 
debe a ella. 

La prioridad del hombre sobre la 
naturaleza creó desequilibrio y un 
modelo extractivista de sobreex-
plotación por el que costará mu-
chos años restablecer el planeta.

Tercera causa: Los asuntos sin re-
solver del proyecto de la Moderni-
dad: El imposible progreso ilimitado 
con crecimiento lineal en un plane-
ta finito. En esta casusa de insoste-
nibilidad Boff nos recuerda nuestro 
abusivo consumo: “la tierra limitada 
no soporta un proyecto ilimitado” 
(Boff, 2012: 72) de la actual civili-
zación. Con el proyecto de moder-
nidad se propició el escamoteo de 
recursos naturales, formas de ex-
plotación y barbarie del hombre por 
el hombre, conduciendo a extre-
mos de enorme riqueza y de inmen-
sa pobreza, desde diferentes pun-
tos geográficos de este mundo glo-
balizado, que manifiesta día a día 
las expresiones de injusticia, de 
hambre de pueblos y devastación 
de la Madre Tierra.

Así mismo, el consumismo compul-
sivo nos ha llevado a hacer prevale-

cer el “lo quiero” por sobre “lo nece-
sito”. Este exagerado consumo ge-
nera diariamente toneladas y tone-
ladas de desechos de todo tipo, in-
cluidos los desechos electrónicos, 
el uso excesivo de papel, entre 
otros. González Sánchez, J. L. 
(2013)

Cuarta causa: Visión parcial, me-
canicista y patriarcal. La vida frag-
mentada nos ha impedido tener 
una visión holística de nuestra con-
dición como parte de nuestro uni-
verso, olvidando que los actos de la 
vida de cada ser humano tienen 
una resonancia en los otros. El “Ol-
vido que la unión de las partes for-
ma un todo orgánico”.

El patriarcalismo se ha deslizado 
en todas las esferas de la vida, en la 
pública y en la privada. Ha coopta-
do las instituciones, el Estado, la vi-
da económica, social y cultural, 
deshumanizando las relaciones 
entre hombres y mujeres, a ella se 
la ha hecho invisible, subordinada. 
No hay ningún país del mundo que 
respete en su totalidad a sus muje-
res.

La construcción de lo masculino so-
bre lo femenino desde la relación 
dominación-subordinación, pro-
mueve el ejercicio de la violencia 
por parte de quien domina, y al mis-
mo tiempo la legítima al no denun-
ciarla, penalizarla y evitar que su-
ceda.

En este orden de ideas, el guion 
masculino de la violencia señala 
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Eisler (2000), parte de una ideolo-
gía en la cual los machos se consi-
deran superiores a las hembras, y 
las emociones asociadas con la 
masculinidad, superiores a aque-
llas asociadas con la feminidad. Es-
tos guiones enseñan a los hombres 
que sólo cierto tipo de sentimientos 
son <masculinos>: el disgusto, la 
rabia, el desprecio. En otras pala-
bras, sentimientos apropiados para 
quienes van a dominar. También 
les enseñan a despreciar senti-
mientos “femeninos inferiores” co-
mo la angustia, la compasión, la 
empatía, así como la socialización 
femenina estereotipada enseña a 
las mujeres que los sentimientos 
“masculinos” que ellas (al igual que 
los hombres) también consideran 
superiores, son inalcanzables para 
ellas.

Eisler (2000) citando a Mosher y 
Tomkins, refiere que la socializa-
ción de los niños y las niñas para 
una <masculinidad> y <feminidad> 
androcráticas, desarrolla estereoti-
pos para el ejercicio de ser domina-
dores y dominadas. “En estas fami-
lias se ve en forma más vívida có-
mo se enseña sistemáticamente a 
los niños que es vergonzoso expre-
sar (o incluso sentir) emociones 
<suaves>, que esos sentimientos 
son apropiados sólo para niñas o 
mujeres <inferiores> o para hom-
bres <afeminados> que no sólo son 
castigados por expresar tales sen-
timientos, sino porque al hacerlo 
están siendo <femeninos> en lugar 
de <masculinos>”. (Eisler, 2000: 
71)

Esta construcción cultural domina-
dor-subordinada exige hoy, más 
que nunca, la resignificación de la 
relación entre hombres y mujeres 
desde “siete principios normativos 
básicos: la antipobreza, la antiex-
plotación, la igualdad en el ingreso, 
la igualdad en el tiempo libre, la 
igualdad en el respeto, la antimar 
ginación y el antiandrocentrismo. 
(Fraser, 1997)

Quinta causa: El individualismo y 
la dinámica de competición. Señala 
Boff que para la razón de ser del 
sistema capitalista es la propiedad 
privada y la apropiación individual 
de los beneficios del desarrollo, 
porque “el individualismo se con-
juga plenamente con el espíritu de 
competición, motor fundamental de 
la acumulación capitalista.” (Boff, 
2012:75)

Requerimos pasar del yo al noso-
tros, como alternativa a la tragedia 
que ya empezamos a vivir. Afrontar 
desde el nosotros la catástrofe que 
hemos construido, se constituye en 
la única posibilidad para afrontarla.

Sexta y última causa: Primacía 
del desperdicio sobre el cuidado, 
del capital material sobre el capital 
humano. Desde esta causa de in-
sostenibilidad se señala el derro-
che y destrucción de los recursos 
de la Madre Tierra, la creación de 
una cultura de consumo desborda-
da de bienes materiales que prio-
rizan el tener sobre el Ser; se ha 
menospreciado la dimensión espi-
ritual que da sentido a la humani-
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dad, sentido de la vida, de creación 
de un cultivo de cuidado expansivo 
del sí mismo, del cuidado de los 
otros y del cuidado de la Madre Tie-
rra.

Ante estas seis causas de insoste-
nibilidad planteamos como luz de 
esperanza las posibilidades que 
arroja el paradigma del Desarrollo 
Humano (DH) como una apuesta, 
entre otras, que nos haga posible 
un proyecto de humanidad en con-
vivencia con otros seres vivos y en 
consecuencia con el planeta. Este 
paradigma ha tenido importantes 
avances desde la década de los 90 
del siglo XX hasta nuestros días; in-
troduce una definición radicalmen-
te nueva del desarrollo. (UL HAQ 
Mahbub, 2003) 

El (DH) parte de la premisa de con-
siderar que la verdadera riqueza de 
una nación está en su gente, por 
ello considera que el objetivo bási-
co del desarrollo es crear un am-
biente propicio para que los seres 
humanos amplíen capacidades y 
disfruten de una vida prolongada, el 
acceso a conocimientos, de recur-
sos suficientes, y le asigna una im-
portancia determinante a la libertad 
política, la creatividad, y la dignidad 
de la persona. (PNUD, 1990)

2. No hay desarrollo sostenible, 
sin desarrollo humano
Garantizar el acceso a la realiza-
ción de capacidades permitirá esta-
blecer un vínculo amoroso con la 
Madre Tierra que contrarreste la 
expresión depredadora y cosifi-

cante de nuestra casa común. Con 
un umbral mínimo de desarrollo hu-
mano, el desarrollo sostenible será 
viable, lo que implica que todos los 
seres humanos accedan a una am-
pliación de capacidades básicas 
como expresión de justicia social. 

• Justicia social como la realiza-
ción de capacidades básicas hu-
manas.

Nussbaum a lo largo de su obra 
(1997, 2000, 2001, 2012, 2014, 
2018, 2019) ha venido planteando 
en torno a la justicia social la im-
portancia de proteger un conjunto 
de oportunidades humanas o capa-
cidades básicas para todos los se-
res humanos. Opciones humanas 
que permitan un “umbral apropia-
do” hacia un desarrollo justo, que 
todo Estado tiene el deber de ga-
rantizar. (Nussbaum, 2018)

Esas capacidades básicas huma-
nas son inherentes a la persona y 
hacen posible su desarrollo y una 
vida digna. Se trata de una teoría 
parcial de la justicia social desde el 
potencial que tiene toda persona 
para Ser y Hacer a lo largo de su vi-
da; por tanto, de crear las oportuni-
da-des para que los ciudadanos y 
ciudadanas de una nación puedan 
superar el umbral de capacidad con 
libertad para elegir y actuar, “Eso es 
lo que significa tratar a todas las 
personas con igual respeto.” 
(Nussbaum, 2012:44)

En este sentido no se trata desde 
esta perspectiva de una política 
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que mejore la situación de un grupo 
determinado, se trata de promover 
capacidades para todas y cada una 
de las personas, con asistencia dig-
na, situando el desarrollo desde la 
tradición liberal, “La individualidad, 
la libertad y la capacidad de elec-
ción siguen siendo bienes, y muy 
importantes”. (Nussbaum, 2006: 
219)

Contrario a esta capacidad de elec-
ción libre de la persona en nuestro 
contexto el asistencialismo, repre-
sentado por políticas neoconser-
vadoras, ha venido a lo largo de los 
años dando respuesta a la condi-
ción de los más vulnerables. Con 
este enfoque se han perpetuado 
condiciones de pobreza, lo que 
constituye la negación fundamental 
de los derechos humanos, hacien-
do creer a los más pobres que se 
les ayuda. Porque el “asistencialis-
mo es una política destinada a 
construir una relación social de do-
minación para generar una cultura 
política de dependencia de los 
“asistidos” del Estado, de los políti-
cos y de la “generosidad” de los ri-
cos, en lugar de promover una cul-
tura basada en la emancipación de 
las personas de las condiciones 
materiales que no les permiten vivir 
con dignidad. (Bustelo, 1999:76)

¿Pero a qué capacidades básicas 
humanas se refiere Nussbaum? 
Señala la autora que “un orden po-
lítico aceptable está obligado a pro-
curar a todos los ciudadanos y ciu-
dadanas un nivel umbral de las si-
guientes 10 capacidades: vida, sa-

lud Física, integridad física, -senti-
dos imaginación y pensamiento-, 
emociones, razón práctica, afilia-
ción, otras especies, juego, control 
sobre el propio entrono.” (Nuss-
baum, 2012: 53, 54)

En este orden de ideas, además de 
la responsabilidad del Estado en la 
garantía de estas capacidades, se 
requiere de una sociedad justa y 
decente que las proteja desde vín-
culos de confianza y sentimientos 
morales. (Nussbaum, 2018)

3. No hay desarrollo humano 
sin el cultivo de emociones 
políticas, en una sociedad 
decente y justa
Hemos identificado que de las 10 
capacidades básicas humanas 
propuestas por Nussbaum (2012) 
las emociones forman parte de este 
listado, definiéndolas como:

“Poder mantener relaciones afecti-
vas con personas y objetos distin-
tos de nosotros mismos; poder 
amar a aquellos que nos aman y se 
preocupan por nosotros, y dolernos 
por su ausencia; en general, poder 
amar, penar, experimentar ansia, 
gratitud y enfado justificado. Que 
nuestro desarrollo emocional no 
quede bloqueado por el miedo y la 
ansiedad. (Defender esta capaci-
dad supone defender formas da 
asociación humana de importancia 
crucial y demostrable para este de-
sarrollo.”  (Nussbaum, 2006:88)

Hecha la aclaración anterior, una 
pregunta recurrente a lo largo de la 
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obra de la autora es ¿Porque son 
tan importantes las emociones en 
la construcción de una sociedad 
decente? Y de manera reiterativa 
afirma la autora: “Las emociones 
pueden desestabilizar una comu-
nidad y fragmentarla, o bien pue-
den ayudar a que cooperemos me-
jor y a que pongamos mayor ahínco 
en conseguir la justicia. (Nuss-
baum, 2019:36)

Es decir, el cultivo de emociones es 
fundamental en el logro de una so-
iedad justa, porque es a través de 
las emociones públicas o políticas 
que construimos lazos de coopera-
ción y solidaridad.

Y anota en este sentido, “Las emo-
ciones no vienen predeterminadas 
de forma innata, sino que se van 
moldeando de innumerables ma-
neras mediante los contextos y las 
normas sociales. Disponemos de 
un margen considerable para mol-
dear las emociones de nuestra pro-
pia cultura política.” (2019:36)

Entonces, comprendemos que las 
emociones se pueden moldear y en 
este proceso los contextos y las 
normas sociales son fundamenta-
les, porque es a partir de esta cons-
trucción social que edificamos 
nuestra propia cultura política, o en 
su defecto la carencia de ésta. Las 
emociones nos permiten conseguir 
la justicia, pero debemos cultivarlas 
desde la vida examinada, porque 
ellas no vienen de manera innata, y 
porque no todas las emociones nos 
permiten este propósito, como en el 

caso de la ira, el miedo, el odio, el 
asco, la envidia. Entonces nos co-
rresponde a cada uno de nosotros 
cultivar emociones amorosas de 
solidaridad, compasión y esperan-
za que favorezcan las buenas as-
piraciones democráticas de un pro-
yecto político cuyo fin sea el respe-
to a las libertades políticas, la igual-
dad de oportunidades para la gene-
ración de riqueza y de bienestar 
desde el acceso a la salud, la edu-
cación y vida decente, en pos de un 
mejor futuro y en la realización de 
los ideales de justicia social.

Para Nussbaum (1997) la vida exa-
minada desde el ideal socrático im-
plica el examen crítico de uno mis-
mo, de las tradiciones y costum-
bres, como ejercicio de una ciuda-
danía reflexiva porque permite libe-
rar la mente, formando personas 
con agudeza mental, como ciuda-
danos del mundo. Una ciudadanía 
reflexiva puede pensar por sí mis-
ma, y cultivar emociones “con soli-
dez del razonamiento de la exacti-
tud de los hechos y la precisión del 
juicio” (Nussbaum,1997:28), con la 
intención de unir amorosamente a 
los ciudadanos no tanto en situa-
ciones de normalidad y armonía, 
sino justamente en momentos crí-
ticos, en aras de sacrificar su inte-
rés particular por el bienestar co-
mún. 

Significa entonces, que el amor co-
mo emoción política por excelen-
cia, debe ser cultivada porque ella 
contiene múltiples expresiones. 
Desde este sentimiento favorece-
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mos vínculos sociales y superamos 
obstáculos que nos los impiden. 
Con esta emoción tan poderosa, 
construimos lazos que favorecen 
nuestra vida colectiva, no sólo co-
mo especie, sino con otros seres vi-
vos que requieren de nuestro res-
peto; es por esta razón que desde 
el cultivo de un sentimiento como 
este podemos hacer viable un pla-
neta sostenible.

Con el cultivo de la expresión amo-
rosa, brotan sentimientos como la 
solidaridad y la compasión que ha-
cen posible, en la experiencia hu-
mana, descentrarnos del yo para 
construir el nosotros, para com-
prender que hay otros que sufren y 
moralmente reprochar ese sufri-
miento por el daño que causa, por-
que la moralidad actúa de la mano 
del amor, implica reciprocidad de-
mocrática. (Nussbaum, 2019)

Dicho lo anterior, para que el amor 
florezca, siguiendo a Winnicott des-
de Nussbaum (2019), se requiere 
de ambientes facilitadores, de ellos 
el primero, la familia, que debe con-
tener una estabilidad afectuosa, y 
desde la sociedad, una ausencia 
básica de violencia y de caos, de te-
mores de persecución étnica, de te-
rror y miedo, como lo es la expe-
riencia de la guerra; porque el 
miedo nos hace desconfiados, ante 
el sentimiento de amenaza inmi-
nente a nuestro propio bienestar. 
Concluye Nussbaum que cultivar 
emociones desde el amor es una 
expresión de felicidad y justicia. 
Nussbaum (2019)

Conclusiones
Los desafíos contemporáneos en 
materia de sostenibilidad planeta-
ria nos exigen asumir nuevos rela-
cionamientos con la Madre Tierra.

Estos nuevos relacionacionamien-
tos requieren ser cultivados desde 
la vida examinada con emociones 
políticas que a manera de capaci-
dades nos comprometan con un 
desarrollo sostenible para las ac-
tuales y futuras generaciones.
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