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A raíz de la publicación de la Agenda 2030 por la Unesco en 2015, se 
establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y las pautas de 
cómo se ha de proceder con los mismos con la finalidad de hacer realidad 
los derechos de las personas y fortalecer la paz universal y el acceso a la 
justicia. Estos objetivos de desarrollo sostenible proponen, como meta 
educativa, que todos los estudiantes adquieran para 2030 «los cono-
cimientos, las competencias, los valores y las actitudes que se precisan 
para construir sociedades sostenibles y pacíficas, mediante, entre otras, 
la educación para la ciudadanía mundial y la educación para el desarrollo 
sostenible». 

Los desafíos para una educación de calidad se centran en garantizar 
una educación inclusiva y equitativa así como promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida. Esta visión de la educación se recoge 
en el ODS 4: «Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de cali-
dad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos». A partir de este objetivo principal, se establecen siete objetivos 
específicos de aprendizaje que todos los países deberán alcanzar para el 
año 2030. 

Existe entre los países un gran compromiso para poner en práctica dis-
tintas estrategias con el objetivo de alcanzar los 17 ODS. Esta propuesta 
implica un compromiso común y universal; no obstante, cada país tiene 
sus propias necesidades con respecto al desarrollo sostenible, por lo que 
fijarán sus propias metas a partir de los ODS. España ha diseñado su pro-
pio plan de acción para la implementación de la Agenda 2030.  
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1
Introducción 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) publicó en 2015 la Agenda 2030, 
acuerdo por consenso en el que participaron más de 1600 parti-
cipantes de 160 países. Se trata de un plan de acción que presen-
ta 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y cómo se ha de 
proceder con los mismos con la finalidad de hacer realidad los 
derechos de las personas y del planeta, y fortalecer la paz univer-
sal y el acceso a la justicia. Estos objetivos de desarrollo sosteni-
ble proponen, como meta educativa, que todos los estudiantes 
adquieran para 2030 «los conocimientos, las competencias, los 
valores y las actitudes que se precisan para construir sociedades 
sostenibles y pacíficas, mediante, entre otras, la educación para 
la ciudadanía mundial y la educación para el desarrollo sosteni-
ble» (Unesco, 2014d, p. 4). El desarrollo sostenible cuenta con 
tres dimensiones: desarrollo social, crecimiento económico y 
protección del medioambiente (Durán y Lalaguna, 2016).

Los desafíos para una educación de calidad se centran en ga-
rantizar una educación inclusiva y equitativa, así como en pro-
mover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. La in-
clusión y la equidad son los cimientos para una educación trans-
formadora, una educación centrada en los más desfavorecidos 
(Unesco, 2015) para que todas las personas puedan tener las 
mismas oportunidades, eliminando esas barreras que impiden 
que participen en la sociedad en igualdad de condiciones que el 
resto de ciudadanos. Esta visión de la educación se recoge en el 

1. Introducción 
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ODS 4: «Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de cali-
dad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos».

La educación de calidad fomenta la creatividad y el conoci-
miento, garantiza la adquisición de las competencias básicas de 
lectura, escritura y cálculo, así como aptitudes analíticas, de so-
lución de problemas y otras habilidades cognitivas, interperso-
nales y sociales de alto nivel. Además, la educación de calidad 
propicia el desarrollo de las competencias, los valores y las acti-
tudes que permiten a los ciudadanos llevar vidas saludables y 
plenas, tomar decisiones con conocimiento de causa y responder 
a los desafíos locales y mundiales mediante la educación para el 
desarrollo sostenible (ESD) y la educación para la ciudadanía 
mundial (ECM) (Unesco, 2015, p. 8).

La Unesco (2017) señala siete objetivos específicos de apren-
dizaje, dentro del área de Educación, que todos los países debe-
rían alcanzar para el año 2030: 

1. Velar para que todas las niñas y niños terminen Educación 
Primaria y Secundaria, que debe ser gratuita , equitativa y de 
calidad, y producir resultados eficaces. 

2. Velar para que todos los niños y niñas tengan acceso a una 
enseñanza Preescolar con el objetivo de lleguen a la Enseñan-
za Primaria preparados. 

3. Asegurar que todas las personas tengan acceso a distintos ti-
pos de formación (técnica, profesional, superior y universita-
ria) en igualdad de condiciones.

4. Aumentar el número de personas que poseen las competen-
cias necesarias para acceder al mundo laboral. 

5. Eliminar la desigualdad de género en educación y garantizar 
el acceso de todas las personas (niños y adultos en situación 
de vulnerabilidad, con diversidad funcional, pueblos indíge-
nas), en igualdad de condiciones, a todos los niveles de ense-
ñanza y formación profesional. 

6. Garantizar que todas las personas consigan alcanzar las com-
petencias en lectura, escritura y matemáticas.

7. Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conoci-
mientos teóricos y prácticos necesarios para promover el de-
sarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sosteni-
bles.



131. Introducción 

La educación es un bien público, un derecho humano funda-
mental y la base para garantizar la realización de otros derechos. 
En los últimos años se ha apreciado un aumento del compromi-
so de los países participantes en relación con el desarrollo soste-
nible, habiendo integrado herramientas, procedimientos y ODS 
en sus estrategias. Asimismo, cabe resaltar que la educación para 
el desarrollo sostenible (EDS) estimula la innovación pedagógi-
ca (Murga-Menoyo, 2015). 

Gracias a la promoción del desarrollo sostenible se ha conse-
guido que los niños y jóvenes tengan acceso a la educación en 
varios niveles, se ha incrementado el interés y respeto por el me-
dio ambiente, contribuyendo en este desarrollo la expansión de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Esta 
propuesta implica un compromiso común y universal, no obs-
tante, cada país tiene sus propias necesidades con respecto al de-
sarrollo sostenible, por lo que fijarán sus propias metas a partir 
de los ODS.

España ha diseñado su propio plan de acción para la imple-
mentación de la Agenda 2030, que se divide en dos partes prin-
cipales: en la primera parte encontramos la situación de los 
ODS, un análisis de la distribución de las competencias y los ins-
trumentos existentes; en la segunda parte se desarrollan las ac-
ciones para poner en marcha la Agenda. 

Existe entre los países un gran compromiso para el año 2030: 
poner en práctica distintas estrategias con el objetivo de alcanzar 
los 17 ODS. El desafío es enorme, por lo que es imprescindible 
liderar políticas orientadas a suprimir la pobreza, el desempleo, 
la desigualdad y la destrucción del medio natural (Unesco, 
2015). 
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A raíz de la publicación de la Agenda 2030 por la Unesco en 2015, se 
establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y las pautas de 
cómo se ha de proceder con los mismos con la finalidad de hacer realidad 
los derechos de las personas y fortalecer la paz universal y el acceso a la 
justicia. Estos objetivos de desarrollo sostenible proponen, como meta 
educativa, que todos los estudiantes adquieran para 2030 «los cono-
cimientos, las competencias, los valores y las actitudes que se precisan 
para construir sociedades sostenibles y pacíficas, mediante, entre otras, 
la educación para la ciudadanía mundial y la educación para el desarrollo 
sostenible». 

Los desafíos para una educación de calidad se centran en garantizar 
una educación inclusiva y equitativa así como promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida. Esta visión de la educación se recoge 
en el ODS 4: «Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de cali-
dad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos». A partir de este objetivo principal, se establecen siete objetivos 
específicos de aprendizaje que todos los países deberán alcanzar para el 
año 2030. 

Existe entre los países un gran compromiso para poner en práctica dis-
tintas estrategias con el objetivo de alcanzar los 17 ODS. Esta propuesta 
implica un compromiso común y universal; no obstante, cada país tiene 
sus propias necesidades con respecto al desarrollo sostenible, por lo que 
fijarán sus propias metas a partir de los ODS. España ha diseñado su pro-
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