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PRÓLOGO

El Volumen VIII de la obra “Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas 

Teóricas, Metodológicas e de Investigação”, reúne una colección de estudios y 

reflexiones de autores diversos, cuyos trabajos abordan temas centrales para el avance 

de las ciencias sociales, con un enfoque particular en las dinámicas educativas, sociales 

y políticas que modelan y transforman las sociedades contemporáneas. Los trabajos se 

aglutinan en tres secciones.

La Educación, como herramienta de transformación social, es el punto de 

partida para las reflexiones que recorren las páginas de este libro. Inicia con la 

historia y evolución de los modelos educativos, luego con la evolución de los modelos 

universitarios, que sufren adecuaciones debido a la industrialización y por su cambio 

en su relación con el Estado. Enseguida se analizan los sistemas de evaluación y 

acreditación de Latinoamérica, para después criticar específicamente a la evaluación 

pasiva, indiferente e inapropiada con respecto a la norma, criticar los contenidos de las 

asignaturas de Ciencias Sociales, y criticar la actual formación del profesorado. Pero 

después de la crítica, se valoran los avances con un Objetivo de Desarrollo Sostenible, 

y los logros que se tuvieron, a pesar de la pandemia, en casos especiales como el de 

“Educación para la Vida”.

La innovación metodológica, ya sea a través de la aplicación de nuevas 

tecnologías como la realidad aumentada y el uso de drones, o por medio de la 

adaptación de enfoques pedagógicos que consideren la diversidad y la inclusión, son 

tratados en los siguientes artículos de la primera sección. Cuestiones como las brechas 

de género en la educación financiera y los desafíos para la implementación de enfoques 

transdisciplinarios también son exploradas, señalando el camino hacia una educación 

más inclusiva, equitativa y justa.

En la segunda sección, el libro expande sus fronteras hacia las Ciencias Sociales, 

la Literatura y la Antropología, con una mirada atenta a las relaciones entre cultura, 

memoria e historia. Al abordar la formación de conceptos científicos y la evolución de los 

métodos de investigación social, este volumen ilumina el proceso dinámico y, a menudo, 

controversial de la construcción del conocimiento, que nos lleva a reflexionar con mayor 

profundidad.

En el campo del Derecho y las Políticas Públicas, los textos presentes en 

este volumen ofrecen un análisis crítico de temas fundamentales para el desarrollo 

de las naciones. Como primer punto se desarrolla la regulación de la tecnología en el 

ordenamiento jurídico, de vital importancia. Aunque es evidente la contaminación del aire, 



del agua, del suelo, y no mucho se está haciendo para combatirla, ¿qué se espera de la 

contaminación invisible al ojo humano, como lo es la contaminación digital? En segundo 

lugar se tratan las garantías constitucionales en un contexto político específico, el caso de 

Cuba, en un mundo donde las naciones se ven ya no como un aliado, sino como una presa 

rica en recursos y de importancia geográfica en caso de conflictos armados. Finalmente, 

se habla de los derechos de las mujeres en el escenario jurídico contemporáneo, si en la 

sección anterior se trató la crítica feminista en la literatura, ahora se ve en el contexto de 

la autonomía jurídica de la mujer sobre su cuerpo en el caso de embarazo.

El lector será conducido por un universo de ideas innovadoras que buscan no 

solo entender, sino también proponer soluciones y nuevas perspectivas para los desafíos 

que enfrentamos en las áreas de educación, derechos humanos y políticas públicas. 

El compromiso con la innovación, la inclusión y la transformación social está presente 

en todos los artículos, reflejando el deseo de construir un futuro que busque igualdad, 

sostenibilidad y justicia.

Este libro no solo presenta un panorama actual de cuestiones académicas y 

prácticas, sino que también inspira futuras reflexiones sobre el papel de la educación y 

las ciencias sociales en la configuración del mundo moderno.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México. (UNAM)
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RESUMEN: La actualización curricular, 
la innovación didáctica y la capacitación 
docente en competencias digitales han sido 
clave para mejorar la educación superior. No 
obstante, tras cuatro años de la pandemia, 
persisten desafíos críticos que exigen nuevas 
estrategias para garantizar la calidad del 
aprendizaje y la formación de egresados 
competitivos. Esta comunicación tiene como 
objetivo identificar los desafíos que afronta 
la Agenda 2030 para avanzar hacia el ODS 
4 en Educación Superior en América Latina 
y el Caribe (ALC). Se siguió una metodología 
de tipo cualitativa-descriptiva, a través de 
una revisión documental que evidenció 
información acerca de la continuidad que dicha 
Agenda ha enfrentado en los últimos cuatro 
años. Los resultados arrojan importantes y 
exigentes retos que tienen que ver con el 
urgente rediseño de programas académicos 

que impacten en el perfil del egresado que 
les permita la actualización y vinculación de 
conocimientos entre las universidades y la 
demanda de las empresas; el desarrollo e 
innovación en la investigación; la continuidad 
de la inclusión de la modalidad virtual e hibrida, 
así como la flexibilidad educativa a través del 
aprendizaje ubicuo.
PALABRAS CLAVE: Educación Superior. 
ODS4. Agenda 2030. América Latina y el 
Caribe.

ADVANCEMENTS IN HIGHER EDUCATION 

IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: 

PERSPECTIVES TOWARDS THE 2030 

AGENDA AND SDG 4

ABSTRACT: Curriculum updates, didactic 
innovation, and teacher training in digital 
competencies have been key to improving 
higher education. However, four years after the 
pandemic, critical challenges persist, requiring 
new strategies to ensure learning quality and 
the development of competitive graduates. 
This study aims to identify the challenges 
faced by the 2030 Agenda in advancing SDG 
4 in Higher Education in Latin America and 
the Caribbean (LAC). A qualitative-descriptive 
methodology was applied through a 
documentary review, highlighting the continuity 
and progress of this Agenda over the past 
four years. The findings reveal significant and 
demanding challenges, including the urgent 
redesign of academic programs to shape 
graduate´s profiles, ensuring the alignment 
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and integration of knowledge between universities and industry demands. Additionally, the 
study underscores the need for the development and innovation of research, the ongoing 
inclusion of virtual and hybrid learning modalities, and greater educational flexibility 
through ubiquitous learning.
KEYWORDS: Higher Education. SDG 4. 2030 Agenda. Latin America and the Caribbean.

1 INTRODUCCIÓN

La calidad de los programas académicos de Educación Superior se ha 

consolidado como un eje central en las discusiones entre gobiernos y autoridades 

universitarias, no solo por su impacto en el perfil de egreso y las prácticas docentes, 

sino también por su alineación con los objetivos establecidos en la Agenda 2030 

de la UNESCO. En particular, el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 

4 (ODS4), cuyo propósito es la garantía de una educación equitativa, inclusiva, y 

de calidad, resalta la importancia de transformar los programas académicos para 

responder a las necesidades de los estudiantes y las demandas de una sociedad 

global en constante evolución. 

Anterior a la crisis mundial desencadenada por la pandemia de COVID-19 en 

marzo de 2020, diversas investigaciones ya analizaban la importancia de optimizar 

los programas de educación superior. En regiones como México, América Latina y 

El Caribe (ALC), así como en Estados Unidos, Canadá y Europa, se han generado 

múltiples propuestas y estrategias para optimizar la calidad educativa, centradas en la 

asignación de recursos materiales, de infraestructura, económicos y tecnológicos. Se 

destacaban iniciativas como la actualización de contenidos curriculares, la incorporación 

de estrategias didácticas innovadoras para promover aprendizajes significativos, y la 

capacitación docente en competencias digitales y herramientas tecnológicas. Estos 

esfuerzos buscaban fortalecer la eficacia de los programas educativos en cuanto a la 

calidad del perfil de los egresados. Sin embargo, cuatro años después de la pandemia y 

con el aprendizaje obtenido durante este periodo, el debate permanece vigente al dejar 

ver nuevos y significativos retos que puedan garantizar la calidad esperada en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos, pero que, para efectos de 

esta comunicación, enfocaremos la información en el nivel de educación superior. 

Considerando la importancia de expandir el conocimiento en áreas vinculadas al 

mandato de la UNESCO en educación, cultura, comunicación y ciencias, así como en 

temas más amplios relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 

Naciones Unidas, se presenta esta comunicación cuyo objetivo consiste en identificar los 

retos que enfrenta la Agenda 2030 para avanzar hacia el ODS 4 en Educación Superior 

en América Latina y el Caribe. 
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2 EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), adoptada en 2015, establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) diseñados para abordar los desafíos globales relacionados con la pobreza, la 

desigualdad, el cambio climático, la paz y la justicia. Dentro de este marco, el ODS4 

cuya principal meta es la de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, 

además de promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos 

los individuos del planeta, adquiere un papel primordial al considerarse a la educación 

como pilar fundamental para alcanzar los demás objetivos (UNESCO, 2016). 

El ODS4 aboga por un enfoque educativo que trascienda la instrucción 

tradicional, promoviendo la formación de individuos con competencias técnicas, 

sociales y ambientales necesarias para enfrentar los retos del desarrollo sostenible. 

Este objetivo subraya la importancia de una educación equitativa e inclusiva, que 

fomente habilidades críticas y competencias globales y que se alinee con los principios 

de igualdad de género y sostenibilidad, así como de inclusión (UNESCO, 2016, pp. 12-

14). Como ya se ha mencionado, en dicho ODS4 se enfatiza la igualdad de género 

y la inclusión mediante el acceso justo y equitativo a todos los niveles educativos y 

de formación profesional. Por ello, su principal propósito es fomentar un aprendizaje 

efectivo, permitiendo a las personas adquirir conocimientos, capacidades, habilidades 

y competencias pertinentes para su desarrollo y el de su entorno. En conclusión, el 

ODS4 pretende mejorar la relevancia del aprendizaje al fortalecer las competencias 

técnicas y profesionales, asegurando que las personas puedan aplicarlas en su entorno 

laboral y acceder a empleos dignos con una remuneración justa y equitativa (UNESCO, 

2016, pp. 11-15).

Ahora bien, ¿Qué se entiende por desarrollo sostenible? Se trata de un principio 

fundamental que guía el progreso global a largo plazo y se define como la capacidad de 

satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y oportunidades de 

las futuras generaciones para cubrir las suyas (ONU, 2010, párr. 1). De esta manera, la 

educación para el desarrollo sostenible no solo busca garantizar el acceso a la educación, 

sino también transformar su contenido y metodologías para que estén alineados con los 

desafíos contemporáneos. Esto implica integrar el aprendizaje basado en problemas, 

el pensamiento crítico y la solución de problemas de forma creativa en los currículos, 

conectando el conocimiento académico con las necesidades prácticas de los contextos 

sociales (UNESCO, 2016). 
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En el contexto de la educación superior, los retos del ODS4 se manifiestan en 

la necesidad de renovar los programas académicos, fortalecer la formación docente y 

promover la investigación interdisciplinaria. Además, la transición hacia modalidades de 

aprendizaje híbridas y digitales ha ganado relevancia, particularmente tras la pandemia de 

COVID-19, lo que cimienta la importancia de desarrollar competencias digitales tanto en 

estudiantes como en docentes (Pedró, 2020).

El vínculo entre la universidad y el mercado laboral también es fundamental. 

Según Morales y Rodríguez (2022), la educación superior debe orientar sus estrategias 

en la actualización constante de los programas educativos para garantizar que 

los egresados puedan responder a las demandas de un mundo laboral globalizado 

y tecnológicamente avanzado. Asimismo, se destaca la necesidad de fomentar la 

movilidad académica y la cooperación internacional, como pilares generativos de 

conocimiento que impulsen el desarrollo sostenible.

Asimismo, y no menos importante, la educación inclusiva y de calidad promovida 

por el ODS4, no solo busca formar individuos capacitados, sino también ciudadanos 

comprometidos con los principios de sostenibilidad y equidad. Como señala Cabezas 

(2019), la pedagogía digital y las prácticas educativas innovadoras son esenciales para 

preparar a las generaciones del futuro cercano para que enfrenten los retos globales. 

Esto implica repensar los modelos tradicionales de enseñanza y adoptar enfoques más 

flexibles, interconectados y adaptados a las necesidades del siglo XXI.

En este sentido, entre las estrategias propuestas para avanzar en el 

cumplimiento del ODS4, se encuentra el fortalecimiento de políticas inclusivas que 

aseguren el acceso equitativo a la educación superior. Esto incluye la implementación 

de programas de becas, el diseño de currículos flexibles y la promoción del aprendizaje 

ubicuo, que permite a los estudiantes aprender desde cualquier lugar y en cualquier 

momento, aprovechando las tecnologías digitales (Novoa et al., 2020).

Además, la capacitación docente en pedagogías innovadoras y el uso de 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) es clave para alcanzar los objetivos 

de calidad educativa establecidos por la Agenda 2030. Según el Instituto Internacional 

para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC, 2021a), la 

implementación de plataformas de aprendizaje virtual y la adaptación de los modelos 

de enseñanza a contextos híbridos han demostrado ser herramientas eficaces para 

agrandar las oportunidades educativas y mejorar la calidad del aprendizaje. En resumen, 

el ODS4 proporciona un marco completo orientado a la transformación de los sistemas 

educativos, asegurando su alineación con los valores del desarrollo sostenible. La 
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educación superior, como un catalizador fundamental del cambio social y económico, 

juega un papel decisivo en la aplicación de estas estrategias, promoviendo un aprendizaje 

que sea pertinente, inclusivo y sostenible para todas las personas.

3 METODOLOGÍA

Se siguió una metodología de tipo cualitativa-descriptiva, a través de una revisión 

documental que evidenció información acerca de la continuidad que la Agenda 2030 

ha seguido durante los últimos cuatro años con respecto al ODS4 en el ámbito de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). Este tipo de revisión se caracteriza por ser 

un proceso dinámico que abarca la recopilación, clasificación, recuperación y distribución 

de información (Anguera, 1986). Además, implica otorgar significado a documentos 

previamente elaborados con otros fines, buscando interpretarlos en un nuevo contexto 

de análisis (Gómez, 2011).

4 RESULTADOS

a. Percepción docente sobre los retos en la Educación Superior (antes de la 

pandemia COVID-19)

En el último bimestre del año 2019, Morales y Rodríguez (2022) llevaron a 

cabo una investigación con la participación de 160 docentes adscritos a un centro 

multi temático de una universidad del Occidente de México. Se utilizó la técnica de 

Brainstorming con la que los docentes generaron un total de 640 ideas acerca 

de los desafíos que, de acuerdo con su percepción, consideraron que eran los más 

representativos y que por lo mismo, se debían atender en el nivel de educación superior. 

Estas aportaciones fueron sometidas a un análisis de contenido, las que posteriormente 

se codificaron y se organizaron en 20 categorías, tomando como base la frecuencia de 

estas. Los resultados obtenidos destacaron de manera contundente la relevancia de 

cada uno de los retos identificados mediante las categorías (figura 1). 



Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação VIII Capítulo 6 58

Figura 1. Categorías más signifi cativas como resultado de las ideas.

Fuente: Morales y Rodríguez (2022).

Se observa que la categoría que correspondió a Actualización de Programas fue el 

reto más apremiante, seguido de Fomentar la modalidad virtual, en tercer lugar, se ubicó a 

la Vinculación Universidad-empresa, le siguió la Capacitación docente y como quinto reto, 

los docentes percibieron que se debería llevar una Homologación en los salarios.

Los resultados refl ejaron la necesidad de abordar áreas clave en la Educación 

Superior para garantizar su relevancia y sostenibilidad. La actualización de los programas 

académicos surgió como el reto principal, destacando la urgencia de alinear los currículos 

con las demandas del contexto laboral y los avances tecnológicos. El fomento de la 

modalidad virtual enfatizó la importancia de implementar modelos educativos más fl exibles 

y accesibles, mientras que la vinculación universidad-empresa resaltó la necesidad de 

robustecer la relación entre el sector productivo y los contextos académicos. Además, la 

capacitación docente en competencias digitales y la homologación salarial son esenciales 

para mejorar la calidad educativa y garantizar condiciones laborales más equitativas. 

En su momento, estos hallazgos fueron fundamentales para que las autoridades de 

Educación Superior de ese centro temático identifi caran las posibles estrategias que 

pudieran impulsar el desarrollo sostenible.

b. Retos de la Educación Superior en ALC ante el Nuevo Orden Mundial 

En concordancia con la investigación previa y según lo expuesto por Pedró 

(2020), Director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe (IESALC), durante su conferencia del 11 de noviembre de 2020 



Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação VIII Capítulo 6 59

titulada “El día después: Retos de la Educación Superior ante la Nueva Normalidad”, se 

identificaron los principales desafíos que la crisis del COVID-19 impuso a las Instituciones 

de Educación Superior, destacando tres de mayor relevancia:

• Acceso a la tecnología: Solo el 51% de los hogares en América Latina disponía 

del equipo adecuado para acceder a internet.

• Autogestión del aprendizaje: Muchos estudiantes enfrentaron dificultades 

para mantener el ritmo en la educación a distancia, además de experimentar 

afectaciones emocionales.

• Impacto en la salud mental: Aproximadamente dos de cada tres estudiantes 

a nivel mundial reportaron haber sufrido estrés, ansiedad y angustia durante 

este período.

Estas problemáticas fueron las más frecuentes identificadas en las Instituciones 

de Educación Superior en ALC, lo que llevó a definir cinco áreas clave para garantizar la 

continuidad de la Agenda 2030 con el menor impacto negativo posible. Estas incluyen 

la implementación de modelos híbridos en los programas académicos, la mejora 

de la enseñanza tanto presencial como virtual, el fortalecimiento de la cooperación 

internacional y la recuperación del aprendizaje perdido. Estos aspectos clave impulsaron 

a expertos a debatir sobre las políticas necesarias para mitigar el impacto del COVID-19 

en la Educación Superior, entre las cuales se propusieron las siguientes:

• Promoción del entendimiento intercultural y movilidad académica.

• Fomento de la colaboración internacional entre universidades.

• Integración de modalidades online y offline en la enseñanza.

• Garantía de acceso equitativo e igualdad en la educación superior.

• Fortalecimiento de la responsabilidad social universitaria.

• Reconocimiento de factores contextuales y regionales en políticas futuras.

Tras la identificación de las políticas, el 13 de julio de 2021, el IESALC (2021a, 

2021b) presentó un estudio en el que se examinaron los posibles escenarios para 

la reapertura de las IES en el proceso de recuperación tras la crisis sanitaria global. 

Este estudio se fundamentó en una encuesta aplicada a una muestra aleatoria de 

100 universidades en América Latina, con el propósito de evaluar el desempeño de la 

educación a distancia, que en muchos casos ya se apoyaba en diversas plataformas 

tecnológicas previas a la pandemia. Entre los principales hallazgos, se identificó que:

• El 80% de las universidades contaba con plataformas tecnológicas adecuadas 

para la educación a distancia antes de la pandemia.

• El 20% restante desarrolló o habilitó plataformas como una respuesta 

inmediata ante la crisis.
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• Además, un número significativo de universidades seguía utilizando medios 

tradicionales como radio y televisión para la enseñanza a distancia: el 18% 

empleó los dos medios de manera alternativa, el 8% utilizó solo radio y el 3% 

únicamente televisión.

c. Estado actual de la Agenda 2030

Los anteriores resultados evidencian tanto los avances como las limitaciones en 

la transición hacia modelos educativos digitales y el rol de tecnologías alternativas en la 

continuidad pedagógica. Ahora bien, han pasado más de cuatro años desde que emergió 

la pandemia, y un poco más de 3 años que se llevó a cabo la reapertura de las IES, por 

lo que surge la siguiente pregunta: ¿Se pudieron cumplir las estrategias que emanaron 

de dichas políticas emitidas por la UNESCO, con el afán de cumplir lo establecido en la 

Agenda 2030? ¿Qué resultados tiene actualmente la UNESCO con respecto al avance de 

cumplimiento de dichos ODS, particularmente del ODS 4?

En un informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023 en edición 

especial, publicado por las Naciones Unidas, México (ONU, México, 2023) a través de un 

comunicado de prensa el 10 de julio de 2023, de manera general con respecto a los ODS 

de la Agenda 2030, se dijo que:

• En 2015, los líderes mundiales asumieron el compromiso histórico de 

garantizar derechos y bienestar para todos los habitantes del mundo de 

forma sostenible y próspera mediante acciones decretadas en la Agenda 

2030 y sus 17 ODS. No obstante, la convergencia de la crisis climática, el 

conflicto en Ucrania, un panorama económico global desalentador y los 

efectos duraderos de la pandemia de COVID-19 revelaron profundas fallas 

sistémicas y frenado significativamente el progreso hacia estos objetivos.

• Con solo siete años restantes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, el desafío es significativo. Los datos y proyecciones más recientes 

ofrecen una visión preocupante sobre el estado actual de los ODS.

• De las cerca de 140 metas propuestas para alcanzar los Objetivos, la mitad 

se encuentran significativamente rezagadas respecto a la trayectoria 

esperada. Más alarmante aún, más del 30% de estas metas no han mostrado 

progreso alguno o incluso han retrocedido en comparación con el punto de 

partida en 2015.

• Según el informe, la pandemia de COVID-19 puso fin a tres décadas de progreso 

continuo en la reducción de la pobreza extrema, ocasionando, por primera vez 

en una generación, un incremento en la cantidad de personas que la padecen.
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• Si las tendencias actuales continúan, para el año 2030 se estima que 

aproximadamente 575 millones de personas permanecerán en situación de 

pobreza extrema, mientras que alrededor de 84 millones de niños y jóvenes 

seguirán sin acceso a la educación (fi gura 2).

Figura 2. Proyecciones para 2030: Pobreza extrema y educación.

Fuente: Naciones Unidas, México (2023).

De acuerdo con datos de 2022 recopilados en 119 países, el 56% aún no cuenta 

con legislación que prohíba la discriminación contra las mujeres (ya sea de manera directa 

o indirecta). Además, el aumento en la temperatura global ha llegado a 1,1°C superando los 

niveles industriales y se proyecta que podría alcanzar el límite crítico de 1,5°C para 2035 

(fi gura 3).

Figura 3. Discriminación femenina y Calentamiento global (°C).

Fuente: Naciones Unidas, México (2023).
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• El informe resaltó que, aunque el estancamiento en los avances es una tendencia 

global, las comunidades más pobres y vulnerables son las que enfrentan con 

mayor intensidad las repercusiones de estos desafíos sin precedentes.

d. Retos para avanzar hacia el ODS 4 en Educación en ALC

Como se ha mencionado anteriormente, la pandemia de COVID-19 representó 

un cambio crucial para entornos de educación superior a nivel global, impactando de 

manera particular a América Latina y el Caribe (ALC). La crisis expuso las desigualdades 

estructurales en cuanto al acceso a la tecnología, la infraestructura educativa y la 

preparación digital de las IES en la región. Aunque la transición hacia la educación en 

línea fue imprescindible y acelerada, también reveló dificultades y posibilidades que 

conllevaron a la transformación digital en el ámbito educativo.

El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe (UNESCO IESALC) lanzó un reporte el 4 de diciembre de 2024, 

titulado: “Transformar el panorama digital de la educación superior en América Latina 

y el Caribe” (IESALC, 2024) el cual ofreció un análisis exhaustivo sobre la evolución de 

la transformación digital en ALC, examinando los distintos niveles de preparación y las 

estrategias implementadas en la región.

A pesar de los esfuerzos por adaptarse rápidamente, la educación superior en 

la región enfrentó desafíos considerables, como la disparidad en el acceso a internet, 

infraestructura tecnológica obsoleta y la falta de competencias digitales en docentes y 

en estudiantes. Estas brechas en el desarrollo digital representaron un riesgo de ampliar 

las desigualdades educativas y afectar la equidad y calidad en el acceso a la educación 

superior. No obstante, el informe resalta que estos desafíos también impulsaron una ola de 

innovación y adaptación sin precedentes. En respuesta, los gobiernos destinaron recursos 

a mejorar la infraestructura tecnológica y fortalecer el aprendizaje digital, mientras que 

las universidades implementaron programas híbridos y virtuales. Sin embargo, estas 

acciones se enfocaron principalmente en soluciones inmediatas para afrontar la crisis, 

en lugar de establecer estrategias sostenibles que permitieran una transformación digital 

profunda y a largo plazo.

La publicación preliminar de este informe tuvo como propósito compartir hallazgos 

clave y abrir el camino para un diálogo más amplio entre los actores relevantes; además 

de facilitar la identificación de acciones concretas para incorporar las recomendaciones 

en políticas regionales y prácticas institucionales. Gracias a esta investigación difundida 

en este evento, la UNESCO IESALC y UNESCO-ICHEI buscan impulsar la colaboración, 

fortalecer el intercambio de conocimientos y promover una transformación digital 
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alineada con el compromiso de la UNESCO de garantizar una educación inclusiva y de 

calidad, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030.

5 CONCLUSIONES

La pandemia representó un punto de inflexión en la organización y desarrollo de 

actividades en distintos sectores de la sociedad, incluido el ámbito educativo. Los procesos 

de gestión educativa aún se encuentran en constante transformación y adaptándose a las 

nuevas necesidades; aunque la demanda de cambios en el sistema educativo ya existía 

antes de la crisis sanitaria, sus actuales y múltiples acciones continúan en el proceso 

de impactar y responder a las exigencias de una sociedad en constante evolución. En 

este contexto, tanto las autoridades universitarias como los gobiernos deben seguir 

promoviendo estrategias que fortalezcan la conectividad digital, garantizando el acceso 

a la educación sin afectar la productividad económica de los individuos. Esto contribuiría 

a dar un adecuado cumplimiento a los objetivos establecidos en el ODS4 dentro de la 

Agenda 2030 de la UNESCO.

Entre los retos prioritarios se encuentra el impulso a la movilidad virtual y a 

los modelos híbridos de enseñanza, que, aunque complementan la presencialidad, 

son fundamentales para ampliar la oferta educativa y ofrecer mayor flexibilidad a los 

estudiantes, permitiéndoles combinar estudios y empleo. Asimismo, la actualización y 

rediseño curricular es esencial para alinear los contenidos académicos con las necesidades 

demandadas por el mercado laboral coadyuvando a la vinculación entre universidades, 

empresas y centros de investigación para abordar problemáticas profesionales y sociales.

El IESALC señala que, hasta 2030, será crucial atender desafíos como la 

nivelación de materias críticas, el fortalecimiento de asesorías personalizadas y la 

conformación de equipos de estudio reducidos para mejorar el rendimiento académico. 

Además, la cooperación y movilidad internacional jugarán un papel clave en la 

consolidación de redes de innovación en el ámbito académico y científico, propiciando 

la transferencia de conocimiento y la generación de soluciones prácticas.

Otro elemento clave es la formación permanente de los docentes en habilidades 

digitales, lo que fortalecerá la continuidad tecnopedagógica. Este concepto, según 

Cabezas (2019) está vinculado a la pedagogía digital y abarca prácticas educativas 

que resultan innovadoras ya que optimizan el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

la era digital. Si bien las autoridades tienen un rol determinante en la implementación de 

estas estrategias, la responsabilidad de transformar la educación recae también en los 

docentes. A través de metodologías innovadoras, su labor es clave para robustecer las 
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competencias de los estudiantes y mejorar su perfil de egreso, brindándoles mayores 

oportunidades en un entorno profesional altamente competitivo.

Los efectos de la pandemia en la educación y la pobreza, las desigualdades 

estructurales persistentes y la crisis climática ponen de manifiesto la urgencia de reforzar 

la cooperación internacional y adoptar estrategias sostenibles a largo plazo. Solo a través 

de acciones coordinadas y políticas efectivas será posible acelerar el cumplimiento de 

los ODS, especialmente en los ámbitos de educación, equidad y sostenibilidad ambiental.
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