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Presentación

Muchos de los cambios anunciados desde hace dos o tres déca-
das por el cine, la literatura, la ciencia o el pensamiento social 
son hoy realidad. Y seguramente no son nada comparado con 
las trasformaciones que se esperan en el futuro. Desde el análisis 
y la crítica social muchos pensadores e intelectuales han genera-
do una abundante literatura que da cuenta de todo este proceso 
de cambios, posicionamientos e interpretaciones; en particular, 
en torno al debate entre modernidad y postmodernidad (Fou-
cault, Derrida y Lyotard, Habermas, Bauman, Guiddens, Beck, 
Castell, Lipovetsky, Maffossi, y un largo etcétera). Por un lado, 
quienes decididamente se sitúan a favor de una visión rupturista 
de la sociedad anterior, tratando de mostrar determinadas debi-
lidades de las construcciones científicas fundadas en la moderni-
dad, cuestionando aspectos relacionados con la racionalidad y 
las elaboraciones ilustradas del pensamiento. Por otro, autores 
que decisivamente son críticos con los anteriores a los se les ha 
achacado en ocasiones su falta de compromiso social y de mani-
queísmo o que hayan elaborado un discurso reaccionario y con-
servador Y, finalmente, otros tantos autores situados en posicio-
nes intermedias y eclécticas. 

En general, se aprecian bastantes interpretaciones que ofrecen 
una visión pesimista, distópica y catastrófica a la que conduce la 
evolución social actual, en la que se muestran los desastres natu-
rales, el horror de las guerras y, en definitiva, las consecuencias de 
lo que se percibe como excesos del mundo capitalista. Para la 
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descripción de tales efectos se han utilizado diversidad de térmi-
nos que tratan de destacar algún aspecto particular de la realidad 
social como definitorio de nuestro tiempo. Valgan como ejem-
plos: sociedad del simulacro o de la hiperrealidad (Baudrillard), 
sociedad líquida (Bauman), sociedad transparente (Vattimo), so-
ciedad hipermoderna (Eco), civilización del deseo o sociedad del 
hiperconsumo (Lipovetsky, 2007), sociedad del cansancio, socie-
dad de la transparencia (Byung-Chul Han, 2012, 2013), sociedad 
reflexiva (Giddens, Beck, entre otros), etc. Sin embargo – aunque 
son los menos– hay también quienes valoran la sociedad presen-
te como incomparablemente mejor que ninguna otra anterior.

Al margen de la crítica cultural, con frecuencia demasiado 
centrada en el terreno de las ideas y los discursos teóricos, pare- 
ce que existe acuerdo en reconocer que hoy vivimos una situación 
que cuantitativa y cualitativamente difiere de la de hace tan solo 
unas décadas, y se explica en gran medida por la emergencia de 
un tipo de sociedad en la que aparecen nuevos problemas socia-
les; problemas reales que se añaden a los grandes y graves pro-
blemas tradicionales como son el hambre, el analfabetismo, las 
guerras, las desigualdades norte-sur, la opresión y explotación 
del mundo del trabajo en algunos lugares del mundo, los mode-
los insostenibles de producción y consumo...; así como proble-
mas emergentes como el cambio climático y la degradación eco-
lógica, la brecha digital y las nuevas adicciones provocadas por 
la tecnologización generalizada, la violencia (en todas sus for-
mas) y las desigualdades desde la perspectiva de género, el con-
trol de enfermedades masivas, la pérdida de valores cívicos o la 
falta de integración social (personas migrantes, con discapaci-
dad, determinados grupos de mujeres, mayores, personas pobres 
y vulnerables), etc.

Escribe Jason Beech, en un intento de persuadirnos para ir 
más allá de las certezas establecidas por nuestro conocimiento, 
que «existen nuevos marcos conceptuales [...] que pueden servir 
de inspiración para el desarrollo de teorías acerca de la circula-
ción de discursos en el campo educativo global de la educación» 
(Beech,1 2014, p. 228). En esa invitación a repensar la epistemo-

1. Beech, J. (2014). Más allá de las certezas: En busca de nuevos marcos conceptuales 
para interpretar la circulación global del conocimiento sobre educación. En: Larsen, M. 
Pensamiento innovador en Educación Comparada. Homenaje a Robert Cowen (pp. 227-246). 
UNED.



11Presentación

logía educativa y los espacios del conocimiento se fragua esta 
obra acerca del estudio de la educación en la sociedad global. 
Y se hace precisamente ahora, en un momento en el que las teo-
rías globalizadoras comienzan a diluirse, reforzando nuevos mar-
cos de referencia en la producción de los discursos educativos.

En esta transición a una globalización alternativa planteamos 
la idea de abordar la educación en una sociedad que demanda 
nuevas formas de relación con las políticas públicas internacio-
nales y locales, pero sobre todo en la que se constata la necesi-
dad de que de estas actuaciones institucionales se deriven mayo-
res compromisos en la construcción de modelos educativos más 
sociales, igualitarios y democráticos.

En el marco de la Educación Superior y desde la formación 
que se ofrece en los estudios de máster es también este el com-
promiso de los profesores que participan en el Máster Universi-
tario en Estudios Avanzados en Educación en la Sociedad Glo-
bal, que se implanta en la USAL en el curso 2013-2014 y una vez 
superado el proceso de verificación (de ACSUCyL y Consejo de 
Universidades). De este modo, el objetivo programático y funda-
cional de este máster es promover el conocimiento de los cam-
bios sociales y sus efectos sobre los grupos y las realidades cultu-
rales y educativas, a nivel local y global, mediante la compren-
sión de los procesos de construcción de la identidad cultural en 
sus diversos contextos y de la mediación entre los diferentes ac-
tores implicados en cada uno de los ámbitos de actuación so-
cioeducativa abordados.

En las páginas que siguen se presentan algunas de las reflexio-
nes, contribuciones del profesorado del máster a propósito de 
diferentes temas y problemas sociales y educativos. Por un lado, 
el libro es un intento de analizar la cartografía geopolítica y edu-
cativa que está siendo alentada por los estados en su proceso de 
reinterpretar – o, en palabras de Rizvi y Lingard, de «desparro-
quializar»– unos principios de globalización que siguen condi-
cionando las teorías y los actores, así como la organización de 
sistemas socioeducativos que son cada vez más complejos y he-
terogéneos. 

Sustentado en teorías e investigaciones de actualidad que po-
nen en valor la tesis de la educación como contrapoder, los auto-
res de este trabajo colectivo invitan, con su texto, a construir acti-
vamente un conocimiento, surgido de representaciones que pro-



12 Educación en la sociedad global

ceden de direcciones argumentativas e, incluso, metodológicas 
diferenciadas. A partir de la significación práctica de la interdisci-
plinariedad, el contenido del libro se articula en dos grandes 
bloques de conocimiento que teorizan sobre la educación global 
y postmoderna. Uno, enfocado en el estudio de la educación 
desde un vértice global; el otro, asentado en el imaginario social 
de la construcción educativa. 

El primer bloque, titulado Significación global de la educación, 
se nutre de estudios que encierran visiones y discursos de la pe-
dagogía social, la teoría de la educación y de la política educativa 
internacional. Desde este planteamiento, hay un interés por ex-
plorar las conexiones que se producen entre la pedagogía y el 
aprendizaje para la «vida buena» y, en definitiva, para la «mejora 
de la relación con el mundo» – en un mundo que alguno de los 
autores ha denominado onlife–, en contraposición a las coorde-
nadas de la sociedad moderna, y cuyas consecuencias epistemo-
lógicas está subsumiendo la pedagogía de las cosas en no cosas, 
en aras de una digitalización de la realidad. Todo ello al amparo 
de nuevas formas de gobierno educativo que están siendo expor-
tadas y recontextualizadas a partir de la agenda global y en la 
que los organismos internacionales se erigen en comunidades 
epistémicas, muy identificadas con las (nuevas) narrativas que 
genera el mercado. En este hilo de pensamiento, el bloque con-
tiene trabajos de cómo se desarrolla el comportamiento político 
en materia de cooperación internacional y se detiene especial-
mente en el estudio de materiales escolares como una concre-
ción histórica de las políticas educativas de calidad. 

En la segunda parte del texto, titulada Significación social de la 
educación, se invita a una reflexión orientada a la investigación 
intervención socioeducativa, abordando aspectos clave hoy como 
son la calidad de vida, el entorno, la violencia o las emociones.

Los coordinadores
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