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La reflexión sobre la educación debe ser un tema 
prioritario en las instituciones de educación. Es 
claro que la actividad primordial y, por tanto, la 
razón de ser de cualquier institución que educa 
no puede desarrollarse sin una constante actividad 
de monitoreo y seguimiento de los retos que los 
cambios sociales le presentan. En efecto, educar 
no es una actividad abstracta y descontextualizada. 
Se educa en y para una realidad histórica concreta. 
Tal como afirma el Global Report de Google for 
Education (2019, p. 2):

La educación está evolucionando a un ritmo 
más rápido que cualquier otro periodo de la histo-
ria reciente. Por esta razón, es más importante que 
nunca entender cómo y dónde está cambiando 
para que los profesores y escuelas puedan ayudar 
a los estudiantes a prepararse para los desafíos y 
trabajos que aún hoy no existen1.

El informe de Google for Education reconoce 
al menos ocho retos en la educación contempo-
ránea: responsabilidad digital (Jones y Mitchell, 
2016; Pedersen, Nørgaard y Köppe. 2018), pen-
samiento computacional (Ching, Hsu y Baldwin, 

2018), aulas colaborativas (Barret, Davies, Zhang y 
Barrettt, 2016; Hod, 2017), pedagogía innovado-
ra (Bowen y Shume, 2018), habilidades para la vida 
(Kerkhoff, 2017; Sánchez-Martín, Álvarez-Gragera, 
Dávila-Acedo y Mellado, 2017), aprendizaje cen-
trado en el estudiante, colaboración entre padres 
y escuela (Thompson, Willemse, Mutton, Burn y 
De Bruïne 2018) y tecnologías emergentes (Hsu, 
Wenting y Hughes 2019).

Estos retos nos ponen frente a dos grandes te-
mas que la educación debe enfrentar. En primer 
lugar, la irrupción de la tecnología y la necesidad 
de usar los recursos que estos avances ofrecen en 
el propósito de potenciar la forma como apren-
demos y los medios que usamos para educarnos 
frente a los métodos tradicionales de aprendizaje. 
Pensemos un momento en retos tan acuciantes 
como, por ejemplo, la aparición de nuevas formas 
de adquirir habilidades orientadas al desempeño 
laboral y de alcanzar títulos académicos. Las mi-
crocredenciales o credenciales alternativas han 
hecho su aparición para quedarse y fortalecerse 
en el mediano y largo plazo. Muchos jóvenes en-
cuentran llamativo tener la posibilidad de adquirir 
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conocimientos certificados a través de platafor-
mas a un costo mucho más bajo y sin tener que 
acudir a las instituciones de educación superior.

Estas plataformas permiten también que las 
personas se actualicen de manera permanente 
frente a un ambiente laboral cambiante e incierto. 
Los títulos académicos no serán suficientes para 
vivir en una sociedad tecnológica que continuará 
experimentando cambios profundos en tiempos 
cortos. Las personas tendrán que vivir en cons-
tante actualización si quieren ser relevantes en 
medio de estos cambios. En este sentido, cobra-
rá también relevancia la educación para toda la 
vida. Las personas tendrán que aceptar que serán 
aprendices permanentes.

De la misma forma, la evolución educativa 
responde a cambios en la transformación de las 
habilidades que el mercado laboral exige de los 
egresados de los programas académicos. Un estu-
dio del Graduate Management Admission Coun-
cil (gmac) (2017) identifica algunas características 
motivacionales de los estudiantes, quienes espe-
ran obtener —una vez culminan sus estudios— el 
reconocimiento por las habilidades y los conoci-
mientos obtenidos durante el proceso formativo, 
la habilidad de balancear los estudios y la vida, así 
como la capacidad de estar a la altura de un mer-
cado laboral global, entre otros objetivos.

El segundo tema que estas transformaciones 
plantean a las instituciones de educación es la ne-
cesidad de acentuar aquellos aspectos que nos di-
ferencian de las máquinas. La necesidad de educar 
no solo en habilidades cognitivas, sino también 
en habilidades para la resiliencia y la convivencia. 
La resiliencia enfatiza la fortaleza sicológica que 
permite sobreponerse a las experiencias negativas, 
mientras la convivencia supone la necesidad de 
relacionarse con los demás de forma cooperativa 
y solidaria. El énfasis que las escuelas pongan en 
el desarrollo de las habilidades blandas, es decir, 
en altos niveles de inteligencia emocional, se en-
cuentra relacionado con mejores habilidades de 
liderazgo y mejores habilidades para manejar el 
estrés y la presión (Saini, 2018).

Las habilidades de resiliencia y de convivencia 
exigirá que las instituciones dejen de enfatizar el 

éxito académico y privilegien aspectos humanos 
que permitan a los estudiantes pensar en su con-
dición de seres en relación con otros. En el Reino 
Unido, el 53 % de los maestros cree que tales ha-
bilidades son más importantes que las calificacio-
nes académicas para el éxito de los estudiantes, y 
el 72 % cree que su escuela debería aumentar su 
enseñanza (Google for Education, 2019). En al-
gunas sociedades se produce una fuerte reacción 
frente a las pruebas estandarizadas, las cuales se 
perciben como inexactas y ponen a ciertos estu-
diantes en desventaja. Por ejemplo, el 85 % de los 
maestros australianos sienten que las pruebas 
estandarizadas son ineficaces como método para 
evaluar verdaderamente las habilidades y cono-
cimientos reales de los estudiantes (Google for 
Education, 2019).

En relación con este énfasis en la formación 
para la convivencia y la cooperación ha sido muy 
comentado el cambio que el Gobierno de Singa-
pur llevó a cabo en su sistema educativo (Simonds, 
2018). Singapur ha sido reconocido por el énfasis 
en el éxito de los estudiantes al presentar las prue-
bas estandarizadas, en especial las pruebas pisa. 
Ahora, el Gobierno de Singapur considera que no 
se puede seguir clasificando a los estudiantes según 
los resultados porque, de acuerdo con su ministro 
de Educación, Ong Ye Kung, “aprender no es una 
competición” (como se cita en Wood, 2018).

De igual forma, este énfasis en aspectos so-
cioemocionales se relaciona con las exigencias del 
mundo laboral. Tal como lo menciona el informe 
de Google for Education (2019), el 91 % de los ge-
rentes y directores de empresas de todo el mundo 
manifiesta que necesitan fortalecer las habilidades 
sociales de su organización, junto con las habili-
dades digitales. En las escuelas esto se traduce en 
habilidades como, por ejemplo, la empatía, la 
confianza, la articulación y el trabajo en equipo.

Así, los cambios que la sociedad tecnológi-
ca genera hoy en la forma como afrontamos la 
convivencia social y en la forma en que nos en-
frentamos a los cambios laborales exigen que los 
sistemas educativos evalúen cómo están prepa-
rando a los estudiantes para estos retos. La revis-
ta Academia y Virtualidad se ha fusionado con la 
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revista Educación y Desarrollo Social con el fin de 
fortalecer un escenario de discusión académica 
sobre estos temas acuciantes. Queremos que nues-
tra revista beneficie la consolidación de redes de 
investigadores de todas las regiones del mundo y, 
así, encuentren en ella un foro de debate y fortale-
cimiento de la discusión y el intercambio de ideas.
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