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La educación es un derecho humano y una fuerza del desarrollo sosteni-
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liderarán el mundo del mañana.
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1
Introducción

La educación es un derecho humano y una fuerza del desarrollo 
sostenible y de la paz; instrumento idóneo para forjar valores, 
competencias, conocimientos; catalizador para la edificación de 
un futuro mejor, más sostenible, y pilar que promueve una ma-
yor justicia social y cohesión entre la población,

La Agenda 2030 de la Unesco para el desarrollo sostenible 
(Unesco, 2015) necesita la educación para permitir que todas las 
personas adquieran los conocimientos, competencias, habilida-
des, valores y actitudes necesarios que les permitan vivir con dig-
nidad, construir sus vidas y contribuir a que sus sociedades sean 
un mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusivo, seguro y sos-
tenible. Los estados miembros de las Naciones Unidas aproba-
ron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del 
mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que, sin 
lograrla, no puede haber desarrollo sostenible (Naciones Uni-
das, 2015).

Los desafíos de la educación son garantizar la inclusión e 
igualdad, así como promover oportunidades de aprendizaje per-
manente y permitir la adquisición de conocimientos y habilida-
des que empoderen a las personas para mejorar sus vidas de for-
ma sostenible. Una educación sostenible debe promover entor-
nos de aprendizaje eficaces, aumentar el número de becas 
disponibles para los países en desarrollo e incrementar la oferta 
de maestros calificados para que a su vez contribuyan a la forma-
ción de los jóvenes.

1. Introducción 
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Además, los desafíos para la próxima década incluyen lograr 
la Educación Primaria y Secundaria universales; desarrollar la 
universalidad de la educación en la primera infancia y preprima-
ria; igualdad de acceso a la educación técnica/profesional y supe-
rior; potenciar habilidades relevantes para el trabajo decente; 
conseguir una igualdad e inclusión de género, la alfabetización 
universal de jóvenes y adultos, una educación permanente para 
las personas mayores y una educación para el desarrollo sosteni-
ble y la ciudadanía mundial.

Estos objetivos de desarrollo sostenible proponen como meta 
educativa que todos los estudiantes adquieran «los conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes necesarios para construir socieda-
des sostenibles y pacíficas, incluso a través de la educación para la 
ciudadanía global y la educación para el desarrollo sostenible».

La educación para la sostenibilidad refleja la preocupación 
por una educación de elevada calidad, integral y transformativa, 
que atañe al contenido, al entorno, a los resultados del aprendi-
zaje y a la pedagogía ayudando a las personas a entender lo que 
pasa (saber), a sentirse parte de la sociedad en la que viven (sa-
ber ser) y a conocer cómo pueden participar en los procesos de 
desarrollo (saber hacer), desarrollando la capacidad de aprender 
a aprender. En la educación sostenible, el alumno es el protago-
nista, con un aprendizaje orientado a la acción, que fomenta la 
creatividad y el trabajo colaborativo, características que poten-
cian la mejora continua. 

Si hablamos de sostenibilidad, la educación física sostenible 
supone un tipo de educación contextualizada en la vida cotidia-
na, práctica y aplicada, por lo que las situaciones de aprendizaje 
constituyen la sustancia de la realidad vital de los educandos. 
Correr, saltar, andar, bailar, estirarse, sentarse, nadar o deslizarse 
con unos patines suponen acciones motrices cotidianas en la 
vida de todo ser humano, cualquiera que sea su edad y condi-
ción, siendo estas las tareas motrices habituales de que se sirve 
para educar.

Ser sostenible también supone adaptarse al medioambiente, 
a las tradiciones, al clima local y la idiosincrasia de cada pobla-
ción. Sostenible es patinar sobre hielo en países nórdicos, pero 
no lo es en países mediterráneos. Promover la natación en zonas 
costeras o con recursos hídricos seguros y suficientes es sosteni-
ble, pero no lo es en zonas desérticas.
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En la actualidad, otro de los retos a los que nos enfrentamos 
es planificar, desde los niveles más básicos de la educación y el 
deporte, una actividad física tolerante, respetuosa y que facilite 
el empoderamiento e influencia en nuestra sociedad de las mu-
jeres, de los jóvenes, de los excluidos o en situación de desampa-
ro, entre otros grupos sociales.

Al comienzo de la pandemia COVID-19 no podíamos sospe-
char los posibles efectos que esta tendría en los 17 ODS de la 
Agenda 2030. Un año después de su inicio podemos calcular 
con más seguridad los efectos que ha provocado esta crisis en al-
gunas de las áreas clave de la sostenibilidad; en concreto, en la 
igualdad de género, en los derechos humanos, en el medioam-
biente y las finanzas sostenibles como los ámbitos en los que la 
pandemia ha tenido una mayor repercusión. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
pueden complementar, enriquecer y transformar la educación. 
La Unesco orienta el quehacer internacional con miras a ayudar 
a los países a valerse de las tecnologías para fomentar el aprendi-
zaje y hacer entender la función que desarrolla esta tecnología 
en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, 
por lo que promueve oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos.

Este impacto tan grande que ha sufrido nuestra sociedad con 
la pandemia incide en la constante transformación que necesita 
el sistema educativo para adaptarse a un entorno tan cambiante. 
Para poder sustentar un modo de vida más humano y solidario 
se debe empoderar tanto a las nuevas generaciones como a las 
personas de más edad con las competencias digitales del si-
glo xxi.

La población infantil se ha visto enormemente afectada por la 
reducción de los servicios de atención y protección de la infan-
cia, incluido el cierre de las instituciones educativas y deportivas, 
que ha aumentado la vulnerabilidad de niños y niñas a la vio-
lencia, la explotación y el abuso. Por ello, ahora más que nunca, 
es todavía más necesaria la concienciación sobre la necesidad de 
una educación sostenible.
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