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Resumen: La sociedad actual se enfrenta a retos globales para lograr una transformación que asegure 
la sostenibilidad del planeta. Ante esta situación, este estudio se plantea si los directores de los centros 
educativos ubicados en Bragança tratan los contenidos globales enmarcados en la Agenda 2030 en sus 
centros educativos. Para ello, se ha realizado un estudio de encuesta, la cual se distribuyó mediante 
correo electrónico con el apoyo institucional del Instituto Politécnico de Bragança. Los resultados 
revelan que algunos contenidos no son enseñados con relativa frecuencia y los centros educativos 
consideran que se trabajan estos retos globales desde una perspectiva transversal. 

Palabras clave: Educación para la ciudadanía global; Agenda 2030; desarrollo sostenible; centros 
educativos; equipos directivos 

Abstract:  Today's society faces global challenges to achieve a transformation that ensures the 
sustainability of the planet. Faced with this situation, this study asks whether the principals of schools 
located in Bragança deal with the global contents framed in the 2030 Agenda in their schools. To this 
end, a survey study was conducted and distributed by email with the institutional support of the 
Bragança Polytechnic Institute. The results reveal that some content is not taught with relative 
frequency and the schools consider that they work on these global challenges from a cross-cutting 
perspective. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La sociedad actual necesita enfrentar los retos globales de manera conjunta, por 

ello el ámbito educativo tiene una función vital para crear ciudadanos globales que 
busquen actuar para transformar el mundo en un lugar más humano, justo y 
sostenible. En este sentido, la realización de estudios sobre estos aspectos es 
importante, incluso a pesar de que la situación de crisis generada por la COVID-19 
“ha acentuado y complejizado mucho más si cabe el cumplimiento de los retos que a 
nivel global se venían planteando en estas dos últimas décadas” (Medina, 2020, 
p.108). Aquí es donde se enmarca nuestro estudio, el cual tiene como objetivo: 
analizar si desde los equipos directivos los centros educativos ubicados en Bragança 
(Portugal) impulsan la formación ante los retos globales establecidos en la Agenda 
2030. 

El papel de la educación para la transformación de la sociedad actual hacia una 
más equitativa y justa es indiscutible, tal es así que la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) incidió en la Agenda 2030 en la importancia de lograr una 
transformación social, a través de la consecución de 17 Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible (en adelante, ODS) y 169 metas, desde diferentes ámbitos incluido el 
educativo. Esta idea la ha reforzado la Unesco quien habla de la importancia de la 
educación para la ciudadanía mundial al reconocer que el papel de la educación va 
“más allá de la evolución de los conocimientos y las competencias cognoscitivas para 
construir valores, competencias sociales y actitudes entre los alumnos, que pueden 
facilitar la cooperación internacional y promover la transformación social” (Unesco, 
2016, p.10). En este sentido, se deben tomar como referencia las palabras de Mesa 
(2019), quien señala que:  

…es en este marco, en el que la conformación de una ciudadanía global, construida 
desde abajo, desde las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, desde la 
escuela, juegan un papel fundamental para afrontar estos problemas globales, que 
forman parte de las experiencias locales del día a día. (p. 20) 

Ahora bien, ¿qué se entiende por Educación para la Ciudadanía Global (en lo 
sucesivo, ECG)? La respuesta a esta pregunta es una cuestión compleja al ser un 
concepto en continua transformación al irse modificando en función de los cambios 
sociales (Gacel-Ávila, 2017; Pais y Costa, 2020; Lourenço, 2021). A lo largo del 
tiempo se han establecido diversas definiciones, lo cual ha llevado a la realización de 
diversos estudios que han analizado esta variedad (Davies, 2006; Boni, 2011; Goren 
y Yemini, 2017; Santamaría-Cárdaba, 2020). Ante esta situación, el presente estudio 
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comprende la ECG como un proceso educativo que trata de formar una ciudadanía 
con una conciencia global que piense de manera crítica y actúe tratando de frenar las 
desigualdades e injusticias impulsando una transformación hacia una sociedad más 
sostenible.  

La ECG, por tanto, es una cuestión que debe verse implementada desde los 
centros educativos, lo cual dota a este estudio de una relevancia incuestionable para 
el contexto portugués en el cual se desarrolla esta investigación. Desde 2012 se está 
desarrollando en Portugal el proyecto Sinergias ED, promovido desde el Centro de 
Estudios Africanos de la Universidad de Oporto, con el cual pretenden promover la 
creación de redes entre Universidades y sociedades civiles que desarrollen su labor 
en relación con la ECG (Costa et al., 2021) dotando a esta temática de visibilidad en 
el país. De hecho, tal y como analizan Santamaría-Cárdaba y Lourenço (2021), la 
ECG ya se está comenzando a incluir en la legislación educativa portuguesa tanto en 
los currículos como en el perfil del alumnado. En este sentido, Dias y Hortas (2020, 
p.176) afirman que hay un esfuerzo por parte del gobierno portugués en dotar a la 
ECG de una dimensión objetiva “en la agenda de las políticas educativas”. 

 
2. METODOLOGÍA 

El presente estudio emplea la metodología cuantitativa la cual busca generalizar 
la información, descubrir lo que es frecuente, tratar de establecer predicciones, 
proporcionar explicaciones, comparar poblaciones o comprobar hipótesis, entre otros 
aspectos (Bar, 2010). Este estudio trata de descubrir la frecuencia con la que los 
centros educativos ubicados en Bragança, una región situada en la región portuguesa 
de Trás-os-Montes, trabajan contenidos ligados con los retos globales recogidos en 
la Agenda 2030 y cómo enseñan dichas temáticas. El instrumento empleado es el 
cuestionario, el cual ya había sido validado con anterioridad, pues se ha extraído del 
estudio realizado en el marco del proyecto Rural DEAR Agenda EYD-2015 
(OCUVa, 2017), siendo este enviado mediante correo electrónico con apoyo del 
Instituto Politécnico de Bragança. Cabe añadir que este cuestionario debía ser 
completado por un miembro de los equipos directivos de dichos centros. 

En concreto, en el presente estudio de encuesta han participado 9 agrupamientos 
educativos de los 14 existentes en Bragança, lo cual indica la participación de más de 
la mitad de los centros existentes dando lugar a que las respuestas recopiladas sean 
representativas. Estos centros de enseñanza, tal y como se aprecia en la Figura 1, 
abarcan diferentes niveles educativos, siendo los más representativos los 
agrupamientos de enseñanza secundaria. 
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Figura 1. Distribución de los niveles educativos de los centros participantes. 

 
 
3. RESULTADOS  
 

 De los centros educativos encuestados, como se puede apreciar en la Figura 2, 
solamente 3 de los equipos directivos consideran que en sus agrupamientos se 
trabajan los ODS muchas veces; por extensión, hay un número superior de centros 
que enseñan cuestiones ligadas con los ODS algunas veces, raramente o nunca. Estos 
datos revelan que la enseñanza de los ODS es mejorable dado que, acorde con las 
directrices de la Unesco (2017), si queremos crear personas que sean agentes de 
cambio es necesario que conozcan estos objetivos para comprender la importancia 
de actuar de manera responsable y promover un desarrollo sostenible. Incluso, 
Laurie, Nonoyama-Tarumi, McKeown y Hopkins (2016) comprueban en su estudio 
realizado en 18 países que educar para la sostenibilidad contribuye una educación de 
calidad por lo que es necesario trabajar estas temáticas en los centros educativos para 
incitar al cambio hacia sociedades sostenibles. 
 
 

 
Figura 2. ODS. 

 
Los agrupamientos escolares participantes, como se puede apreciar en la Figura 

3 y en la Figura 4, solamente enseñan aspectos de comercio justo algunas veces 
siendo solamente un centro el que señala que lo trabaja muchas veces; por el 
contrario, la ayuda humanitaria tiende a ser trabajada casi siempre o muchas veces, 
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lo cual indica un interés en trabajar esta cuestión con los estudiantes. Ante esto, 
Lozano (2011) o Ruíz, Valenzuela y Rendon (2017) inciden en el interés de enseñar 
el comercio justo para que la población comprenda su importancia a la hora de reducir 
la pobreza al mejorar las condiciones para los productores e impulsar el consumo de 
proximidad. Respecto a la ayuda humanitaria, a pesar de que es una temática que, 
como se ha podido apreciar en los resultados de la Figura 4, sí tiende a trabajarse en 
los centros participantes su presencia debería aumentar para tratar de solventar la 
situación de desigualdad presente en otras partes del mundo (UNESCO, 2015). 
 
 

    
 
Figura 3. Comercio justo.     Figura 4. Ayuda humanitaria. 
 

Respecto al consumo responsable, como se puede apreciar en la Figura 5, los 
centros de enseñanza de Bragança suelen trabajar muchas veces o casi siempre esta 
temática, aunque algunos participantes solo lo tratan raramente o algunas veces. Esto 
desvela que no es una temática que se trate en todos los centros con frecuencia, a 
pesar de que estudios como el de Nubia-Arias (2016) o el de Vilches y Gil (2010) 
consideren el comercio justo como un tema de acción clave para la formación de 
ciudadanos que impulsen un cambio hacia un futuro sostenible. Con relación a la 
diversidad cultural, se puede comprobar en la Figura 6 que es una temática con mayor 
presencia en los centros educativos debido a que mejora la convivencia en el centro, 
pues la diversidad de culturas es algo que está presente en las aulas actuales (Bolívar, 
2004). 
 
 

 
Figura 5. Consumo responsable.    Figura 6. Diversidad cultural. 
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Los contenidos relacionados con el movimiento antiglobalización no son 
trabajados prácticamente de manera asidua en ninguno de los centros participantes 
(Figura 7), a pesar de que autores como George (2005) los consideran que son 
relevantes al dotar de protagonismo a la educación popular y despertar conciencias 
políticas críticas. Al contrario, ocurre con el Desarrollo Humano Sostenible, siendo 
trabajado con elevada frecuencia por los agrupamientos educativos participantes 
(Figura 8). 

 

 
Figura 7. Movimiento antiglobalización.   Figura 8. Desarrollo Humano sostenible. 

 
 

La participación democrática es una cuestión que, como se muestra en la Figura 
9, también tiende a ser trabajada en los centros participantes, aunque algunos solo lo 
tratan algunas veces. En este aspecto, Bustos-Jiménez (2011) señala que promover la 
participación democrática en los centros educativos favorece la búsqueda del bien 
común, de la responsabilidad como grupo y de la justicia social. Sin embargo, la 
desigualdad económica existente en el mundo es trabajada con menor frecuencia, 
llegando incluso a no ser trabajada nunca por uno de los centros participantes (véase 
Figura 10). La enseñanza de la desigualdad “distribución de riquezas” entre 
diferentes países e incluso, entre diferentes personas de nuestra sociedad es 
importante dado que es una problemática que se ha visto acentuada con la pandemia 
actual de la Covid-19 (Cifuentes-Faura, 2020). 
 
 
 

 
Figura 9. Participación democrática.    Figura 10. Desigualdad económica. 

 
Con relación a la pobreza, se puede apreciar en la Figura 11 que hay centros 

participantes que solamente enseñan esta temática algunas veces o que lo hacen 
raramente. Esto desvela que, a pesar de que algunos agrupamientos sí lo trabajan, la 
enseñanza de cuestiones ligadas a la pobreza no es algo generalizado, aunque el 
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ámbito educativo sea esencial para la formación de ciudadanos globales que luchen 
contra la pobreza (Ortega, Sianes y Cordón-Pedregosa, 2012). Por su parte, la 
cooperación para el desarrollo es una temática trabajada con mayor frecuencia, tal y 
como se puede apreciar en la Figura 12. De esta manera, los datos desvelan que los 
centros comprenden los beneficios de educar en clave de cooperación ante “la 
necesidad de una nueva forma de relación entre mayorías y minorías, cómo hacer 
posible la coexistencia pacífica sobre un mismo territorio de diversas culturas…” 
(Vázquez, 2001, p.77).  
 

 
Figura 11. Pobreza.   Figura 12. Cooperación para el desarrollo. 

 
Respecto a la enseñanza de la globalización, como se puede apreciar en la Figura 

13, no todos los equipos directivos tratan con frecuencia esta temática, a pesar de se 
han realizado experiencias educativas sobre globalización con resultados exitosos 
(Zambrano, 2006). Al contrario, la igualdad entre hombres y mujeres es una cuestión 
que tiende a ser trabajada en todos los centros participantes (véase Figura 14). En este 
sentido, existen múltiples experiencias que indican que trabajar la enseñanza de la 
igualdad de género en el aula tiene resultados positivos en el alumnado de todos los 
niveles educativos (Finco, 2015; Santamaría-Cárdaba y Carrasco-Campos, 2021; 
Venegas, 2010). 
 

 
 

Figura 13. Globalización.           Figura 14. Igualdad entre hombres y mujeres. 
 

Con relación a la solidaridad, cabe destacar que es una cuestión que se tiende a 
enseñar en los centros participantes, tal y como se puede apreciar en la Figura 15. A 
este respecto autores como Rincón (2003) y Sanabria (2019) resaltan el valor de 
incluir la solidaridad en los procesos de enseñanza-aprendizaje para fomentar 
conciencias que apuesten por una sociedad menos competitiva y más humana. Del 
mismo modo, las relaciones interculturales tienden a ser tratadas muchas veces, 
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aunque uno de los centros señala que es un aspecto que enseña muy raramente (véase 
Figura 16); en este sentido, Escarbajal (2014) o Aguado-Odina y Sleeter (2021) 
señalan la importancia de que el profesorado posea la formación adecuada para 
enseñar interculturalidad siendo los centros educativos espacios claves para 
transmitir un cambio hacia actitudes que defiendan la justicia social. 
 
 
 

 
Figura 15. Solidaridad.             Figura 16. Relaciones interculturales. 

 
Finalmente, se pretendía descubrir cómo trabajaban estos contenidos los 

equipos directivos participantes en sus centros y, tal como se aprecia en la Figura 17, 
tienden a hacerlo generalmente de una manera transversal en las diferentes 
asignaturas. Esto desvela que estos temas no ocupan un lugar central en una 
asignatura concreta, a pesar de que la ECG debería ocupar un espacio privilegiado en 
los centros educativos si se pretende lograr una transformación social (Dieste, Coma 
y Blasco-Serrano, 2019). 

 

 
Figura 17. Forma de trabajar los contenidos. 

 
4.CONCLUSIONES 
 

La formación de ciudadanos globales que hagan frente a los retos globales 
enmarcados en la Agenda 2030 con la pretensión de construir un mundo más 
sostenible y justo es una necesidad. A pesar de ello, como se ha podido vislumbrar 
con los resultados anteriores, estás temáticas se tratan de manera transversal en los 
centros educativos, lo cual desvela que no se enseñan de manera específica. 
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Los contenidos que más se trabajan en los centros educativos son la igualdad 
entre hombres y mujeres, la participación democrática, la diversidad cultural o la 
solidaridad; mientras que otros como la globalización, los movimientos 
antiglobalización o el comercio justo son menos enseñados según los equipos 
directivos participantes.  

Los resultados obtenidos revelan que a pesar de que en el contexto portugués se 
esté comenzando a incluir en la legislación educativa aspectos ligados a la formación 
de ciudadanos globales, todavía queda mucho por hacer para que se incluyan en la 
práctica de los centros educativos. 

Por consiguiente, se puede concluir que ante esta situación no solo es necesario 
que los centros educativos fomenten la enseñanza de la ECG para tratar de enfrentar 
a los retos globales promoviendo un cambio hacia una sociedad más sostenible y 
justa, sino que esta cuestión se impulse desde el ámbito político y que los docentes 
estén correctamente formados para su enseñanza. 
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