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Lista de siglas utilizadas 

 
AECID – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

ALC – América Latina y el Caribe

APP – Alianzas Público-Privadas 

BID – Banco Interamericano de Desarrollo

BM – Banco Mundial

CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe

DTC – Colaboración para la Transformación Digital, por su acrónimo en inglés

ed-tech – Empresa que ofrece soluciones tecnológicas digitales para sistemas educativos 

GEC – Coalición Mundial por la Educación, por su acrónimo en inglés

IA: Inteligencia Artificial 

OCDE – Organización para el Desarrollo Económico y Social

ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas

OEI – Organización de los Estados Iberoamericanos

OLPC – en inglés “One Laptop Per Child” (una computadora por estudiante)

ONU – Organización de las Naciones Unidas 

OSC – Organización de la Sociedad Civil 

PISA – Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE

TDIC – Tecnologías Digitales de Información y Comunicación 

UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura 

UNICEF – Fondo de las Naciones Unidas para Infancia



5

Índice  

 
 
Introducción  
 
1.  Políticas TDIC en la educación de ALC:  

breve historia y discursos dominantes 
 
2.  Contexto digital contemporáneo  

2.1	 Inteligencia	artificial,	pedagogías	pandémicas	y	colonialismo	digital

2.2	 Ecosistema	para	la	digitalización	de	la	educación		
 
3. La educación digital y la cuestión de la gobernanza 
 

3.1	 Las	TDIC	y	la	Agenda	2030

3.2	 Neoliberalismo,	multistakeholderismo y	complejo	de	régimen	

3.3	 Alianzas	centradas	en	la	digitalización	de	la	educación		

3.4	 Gobernanza,	datos	y	poder
 
4. Consideraciones finales  

Referencias	bibliográficas	

ANEXO 1
Notas	Metodológicas 

ANEXO 2
Publicaciones	de	la	UNESCO	sobre	la	educación	y	la	tecnología	digital	 

ANEXO 3
Documentos	acerca	de	la	regulación	de	la	IA	

 
 

 

7

12

18

19

28

32

33

34

38

41

42

44

51

53

54



6
Gobernanza de la digitalización de la educación:
reflexiones desde América Latina y el Caribe

Fo
to
:	@

w
av
eb
re
ak
m
ed
ia
_m

ic
ro



Introducción 7

Introducción  

n octubre de 2023, activistas, investigadoras e investigadores brasileños (Israel & Firmino, 
2023) revelaron que 1.700 escuelas públicas del Estado de Paraná, en Brasil, implementaron 
sistemas de biometría facial con inteligencia artificial (IA) para supervisar el comportamiento y 

las emociones estudiantiles. Esta medida, justificada por el gobierno estatal, pretendía optimizar 
tiempos según un documento oficial, apoyándose en un estudio del Banco Mundial (Bruns & Luque, 2014), 
que encontró que el 36% del tiempo lectivo se destinaba a tareas como el pase de lista1. Se argumentaba 
que el sistema biométrico, al eliminar el tiempo usado para pasar lista, no solo evitaba una “pérdida de 
tiempo”, sino que también permitía reconocer las expresiones faciales de las y los estudiantes, usándose 
esto para prevenir violencia y evaluar la comprensión de contenidos.

Este caso ilustra lo que Morozov (2018) define como “solucionismo tecnológico”: la creencia ideológica de 
que la tecnología puede solucionar cualquier problema social, económico o político. Según este enfoque, con 
la implementación de tecnologías digitales en las aulas se presume que mejorará mágicamente la gestión 
del tiempo y la eficiencia, omitiendo los riesgos asociados. Los sistemas de biometría facial, junto con otras 
plataformas que utilizan las técnicas de IA como el deep learning, capturan datos y metadatos2 de las y los 
usuarios para generar estadísticas y probabilidades que favorecen los objetivos comerciales de los productos.

Lo que se presenta como la “personalización de la enseñanza” u “optimización del tiempo escolar” (Cobo, 
2023; Vicari, 2018; Luckin, 2016) oculta problemas significativos como la vigilancia y mercantilización de 
datos personales (incluidos las niñas, niños y adolescentes), además de sesgos de raza y género, así como 
la privatización de la educación. Estos riesgos permanecen ocultos para muchas personas, incluidos varios 
educadoras, educadores y directivos (Buzato, 2023; Gonsales, 2022; CGI.br, 2022).

La referencia al Banco Mundial (BM) justifica las acciones educativas, destacando la influencia política 
externa, especialmente notoria durante la pandemia de COVID-19, cuando se adoptaron plataformas 
privadas de las grandes corporaciones de tecnología (big techs) para la educación a distancia en América 
Latina y el Caribe.

Este modelo de negocio de corporaciones como Google y Microsoft se basa en la explotación de datos en 
lugar de pagos monetarios. Según Snircek (2017), estas empresas atraen a usuarias y usuarios ofreciendo 
productos gratuitos para luego usar sus datos con fines lucrativos y poca transparencia. Este fenómeno 
apoya la “plataformización de la educación”, recolectando extensivamente datos personales e información 
sobre comportamientos educativos (CGI.br, 2022a, 2022b; Williamson, 2020, 2021; Gonsales & Amiel, 
2020; Dijck et al., 2018).

Más allá de la protección de datos, la plataformización contribuye a la privatización de la educación. Las 
alianzas público-privadas para externalizar servicios tecnológicos, establecidas frecuentemente sin 
regulación, promueven la dependencia institucional en grandes tecnológicas. Un estudio en 646 instituciones 
públicas de educación superior en 20 países latinoamericanos mostró que el 76% usa servicios ofrecidos 
por estas corporaciones (Amiel et al., 2024). Tal dependencia puede llevar a interrupciones y posibles costos 
futuros por servicios antes “gratuitos”3. La privatización también afecta la formación continua de docentes, 

E

1, La justificación de optimizar el tiempo de gestión escolar también apareció en otro estudio brasileño, que mapeó 15 escuelas que ya han 
adquirido tecnología de reconocimiento facial (Internetlab, 2023).  

2, Se consideran datos cualquier información necesaria para acceder a una plataforma concreta, como nombre, número de teléfono, número de 
la seguridad social; los metadatos son datos sobre los datos, y suelen ser imperceptibles para el usuario, como el tiempo de uso del móvil, 
palabras de búsqueda, geolocalización, likes, comentarios, personas con las que se relaciona el usuario, incluso imágenes y voces.

3. Para atraer usuarias y usuarios, ofrecen servicios sin cobrar una cantidad monetaria y así generar dependencia y cobrar después. En Brasil, 
una universidad contactó a la agencia de protección al consumidor por la situación engañosa: https://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.
php?modo=link2&idnoticia2=83001. Acceso en 18 mar. 2024.
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con grandes empresas y fundaciones corporativas ofreciendo capacitaciones en sus herramientas mediante 
intermediarios (Cruz; Venturini, 2020). Saura et al. (2021) describen este método como un esquema 
piramidal que, aunque promete desarrollar competencias digitales modernas, principalmente avanza las 
lógicas comerciales de las corporaciones.

Durante la pandemia, el concepto de “transformación digital” se popularizó, refiriéndose a la integración de 
tecnologías digitales en escuelas para mejorar el uso pedagógico y la conectividad. Instituciones como el 
BID, Banco Mundial, OCDE, CAF y OEI, junto a UNESCO y UNICEF (Sepúlveda, 2020), han promovido esta 
transformación en Latinoamérica y el Caribe. Estos actores pasaron a enfatizar la necesidad de acelerar 
la digitalización educativa en la región, ante las intensas transformaciones que la IA y otras tecnologías 
imponen en la vida y el trabajo.

De hecho, desde los 80, organismos como el Banco Mundial han influenciado significativamente las políticas 
educativas en ALC, promoviendo la educación como un sector económico esencial y un medio para formar 
trabajadoras y trabajadores que satisfagan las demandas del mercado (Mota Junior & Maués, 2014, p. 
1139). La OCDE, a su vez, inició en el año 2000, la evaluación PISA, que mide competencias juveniles según 
las demandas laborales, priorizando el rendimiento en pruebas sobre el desarrollo personal y ciudadano 
de las y los estudiantes (Morales, 2015). Estos enfoques se alinean con el sistema capitalista neoliberal, 
que enfatiza el libre mercado y los derechos de propiedad, y sugiere que la educación debe adaptarse a las 
necesidades del sistema productivo (Adrião & Silva, 2023; Laval, 2019; Souza, 2014; Morales, 2015). 

Investigadoras, investigadores y organizaciones han alertado sobre la privatización de la educación pública 
en ALC y sus violaciones al derecho educativo establecido en 1948 (Adrião et al., 2015; Martins, 2019; 
CLADE, 2014). Verger, Fontdevila y Zancajo (2016) señalan que crisis económicas o desastres naturales a 
menudo catalizan esta privatización. La pandemia demostró ser un catalizador similar.

Para comprender la interacción entre la privatización educativa y las Tecnologías Digitales de Información 
y Comunicación (TDIC) en ALC, es esencial revisitar la historia de esta agenda. La idea de incorporar TDIC 
en la educación surgió con la expansión de la web en los 90, prometiendo democratizar el conocimiento 
previamente limitado a ciertos grupos (Brussa, 2024; Gonsales, 2023). Hoy, sin embargo, este ideal está 
comprometido por el dominio de plataformas de redes sociales propietarias que controlan el 61.4% de la 
comunicación global, ubicadas en Estados Unidos y China (Kemp, 2023)4.

El uso de TDIC en educación, promovido para mejorar la inclusión digital y la calidad educativa, 
realmente ofrece una visión restringida de los cambios sociales actuales, marcados por la “dataficación” 
y “plataformización” debido al auge de la IA (Gonsales, 2023). El rápido avance de la IA sugiere que las 
diferencias entre tecnologías digitales educativas y otras aplicaciones están desapareciendo, ya que las 
primeras cada vez incorporan más elementos de las segundas para incrementar eficiencia y comodidad 
(Andrejevic & Selwyn, 2020). Esto presenta el desafío de defender los derechos digitales y enfatizar la 
alfabetización en datos y el análisis crítico sobre el impacto de la IA en la sociedad (Gonsales & Kaufman, 
2023; Williamson, 2021; Atenas et al., 2020; Holmes, 2023; Selwyn, 2017; Buzato & Gonsales, 2024; 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 2022). 

Además del aspecto histórico de la TDIC en la educación, el contexto de digitalización actual requiere 
un análisis y revisión del concepto de “gobernanza de la educación”. Wilkis y Mifisud (2024) recalcan la 

4. Un enfoque en auge en la década de 1980, también conocido como deep learning, aprendizaje profundo o redes neuronales profundas, en 
el que, en lugar de programar una IA basada en algoritmos basados en reglas, se crean modelos matemáticos inspirados en estructuras 
neuronales biológicas que funcionan a través de flujos de cantidades gigantescas de datos (Ludermir, 2021). 
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evolución de este término en el contexto de cambios conceptuales y empíricos en el sector educativo, 
instando a investigadores e investigadoras a enfocarse en estudios teóricos y políticos. Nichols y Dixon-
Roman (2023) destacan la “gobernanza de plataformas” como un nuevo modelo en sistemas educativos 
que intermedia las relaciones entre agentes comerciales, técnicos y educativos, y que podría comprometer 
la gobernanza establecida. 

Este estudio intenta profundizar en la digitalización de la educación para apoyar a la CLADE en afirmar 
el derecho humano a la educación, influir en políticas públicas, y fomentar la movilización social e 
interinstitucional. Se presentará el contexto contemporáneo de la sociedad digital e identificará nuevos 
actores en la gobernanza y formulación de políticas educativas digitales a nivel nacional y multilateral.

El marco teórico aborda el trabajo de autoras y autores sobre tecnologías digitales en educación, privatización 
educativa en ALC, alianzas multisectoriales y neoliberalismo, incluyendo a Ben Williamson, Neil Selwyn, 
Evgeny Morosov, José Van Dijck, Michael Kwet, Theresa Adrião, Ericka Moreira Martins, Geo Saura, Rui da 
Silva, Camilla Croso, Giovanna Modé Magalhães, Andressa Pellanda, y Christian Laval.

El estudio se compone de cuatro capítulos. El Capítulo 1 ofrece una visión general de la intersección entre 
el derecho a la educación y el contexto digital, mediante una breve historia del proceso de adopción de las 
TDIC en la región de ALC hasta la actualidad, destacando el escenario contemporáneo transformado por las 
tecnologías de IA, la plataformización y la dataficación. El Capítulo 2 resume los principales actores globales 
y regionales incluidos en el concepto de “complejo de regímenes”5. El Capítulo 3 plantea la relevancia de 
la construcción una agenda respecto la gobernanza de la educación digital, considerando aspectos difusos 
y cambiantes del concepto frente al contexto digital contemporáneo. Finalmente, el Capítulo 4 presenta un 
resumen de la discusión y algunas consideraciones finales.

5. “Un complejo de regímenes es un conjunto de instituciones parcialmente superpuestas y no jerarquizadas que incluye más de un acuerdo o 
autoridad internacional. Las instituciones y los acuerdos pueden definirse funcional o territorialmente. La complejidad del régimen se refiere 
a los sistemas políticos internacionales de gobernanza global que surgen debido a la coexistencia de densidad de reglas y complejos de 
régimen”(Alter & Raustiala, 2018, p. 333, apud Pellanda, 2023, p. 28, traducción libre).
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Competencias digitales: según un informe del Parlamento Europeo 

de 2006, se definen como la capacidad para usar las TDIC de manera 

segura y crítica en el trabajo, el ocio y la comunicación (Silva & 

Behar, 2019)6.

Digitalización de la educación: este proceso implica la transición 

de sistemas educativos analógicos (como pizarra y tiza) a formatos 

digitales. Incluye la utilización de plataformas en línea, libros 

electrónicos y otros materiales online, así como metodologías para  

el uso de herramientas digitales y software. Fundamentalmente, 

también abarca la provisión de acceso a internet en las escuelas 

(Santos, 2020).

Educación digital: un concepto amplio que engloba cómo la 

enseñanza, el aprendizaje, la formación y la investigación se 

transforman ante los desafíos de la era digital. Esto incluye la 

sustitución de materiales físicos por digitales, la necesidad de 

conectividad a internet en escuelas, la influencia de dispositivos 

móviles en la atención de las y los estudiantes, y la demanda de 

formación continua para docentes. También implica una reflexión 

crítica sobre las transformaciones digitales y su impacto en la 

sociedad (Allan, 2019; Bayne & Gallagher, 2021).

El vocabulario asociado a la digitalización de la educación es variado y las 

definiciones presentadas a continuación son dinámicas y susceptibles a distintas 

interpretaciones, pues no existe un consenso regional o global para cada una de 

ellas. Se presenta, sin embargo, un conjunto de definiciones que proporcionan un 

marco conceptual para entender cómo la tecnología está redefiniendo el campo 

educativo, y que ayudan a estandarizar discusiones y políticas relacionadas con la 

educación digitalizada. 

Terminologías en evidencia  

6. No es raro encontrar este concepto como sinónimo de alfabetización digital, lo que no es apropiado. Según Buzato (2009), la alfabetización digital 
se refiere a la capacidad de ampliar la comprensión de las relaciones (agencias) entre los seres humanos y las tecnologías en diferentes contextos 
socioculturales, considerando la complejidad de las constantes transformaciones sociales y económicas a lo largo del tiempo.   
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Gobernanza de la educación digital: un término en evolución 

que, según Williamson (2016), puede entenderse de dos maneras: 

a) referente a la organización estructural del sistema educativo, 

incluyendo diferentes actores, grupos, organizaciones e instituciones; 

y b) relacionado con las técnicas digitales específicas empleadas 

para moldear las acciones humanas, tales como hábitos de decisión, 

capacidades y comportamientos dirigidos a alcanzar resultados 

específicos, propuestos por tipos determinados de actorías y 

organizaciones externas al ámbito educativo.

Pensamiento computacional: se refiere a la adopción del tipo  

de pensamiento que proviene de analizar y representar problemas  

y soluciones mediante lógica computacional y algoritmos 

secuenciales. Está orientado hacia la resolución de problemas  

de manera sistemática y también se vincula a motivaciones 

económicas, promoviendo un mercado lucrativo para recursos 

didácticos como materiales, plataformas, cursos y certificaciones 

(Valente et al., 2017).

TDIC en la educación: se centra en el uso pedagógico de las 

tecnologías digitales de información y comunicación, incluyendo 

medios en línea, dispositivos y aplicaciones de internet, como 

herramientas que median y potencian las estrategias de enseñanza 

(Costa et al., 2015).

Transformación digital de la educación7: este término se relaciona 

con el aprovechamiento de los datos educativos para mejorar los 

procesos de aprendizaje y enseñanza, y facilitar la toma de decisiones 

dentro de los sistemas educativos. Utiliza la inteligencia artificial 

para personalizar la enseñanza y promover la inclusión y la equidad, 

mejorando la calidad y eficiencia de la enseñanza y adaptándose a las 

demandas de los tiempos modernos.

7. Adaptación de la definición de la OCDE (2023), disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecddigital-education-outlook-2023_
c74f03de-en. Consultado el 15 de enero de 2024.  
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omo señalan Rosar y Krawczyk (2001), la adopción de las Tecnologías Digitales de Información 
y Comunicación (TDIC) en las escuelas de la región de ALC se inició en la década de 1980, 
estimulada por organismos internacionales y vinculada a préstamos a los países, a partir de 

estudios de esos mismos organismos que indicaban ineficiencias institucionales y de gestión en la 
región en relación con el aumento de la ampliación del acceso a la educación. 

En este período surgen las primeras políticas oficiales de instalación de laboratorios de computación, 
basadas en prácticas impulsadas por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Estados Unidos, 
como el lenguaje de programación LOGO8 y, posteriormente, el proyecto One Laptop per Child (OLPC)9, 
que consistió en la distribución de microcomputadoras portátiles para uso individual, generando algunas 
iniciativas locales monitoreadas por agentes externos, como se verá en el Capítulo 2 de este estudio. 
Destacan Rosar y Krawczyk (2001) que:  

La implementación de políticas de TDIC en la educación de ALC está intrínsecamente ligada a los cambios 
económicos globales, en particular a la visión de la sociedad de la información como una fuerza productiva. Esto 
implica orientar la ciencia y la tecnología, incluyendo escuelas y universidades, hacia objetivos económicos, 
lo cual Christian Laval (2019) identifica como características de la “escuela neoliberal”. Un evento clave en 
esta dirección fue la conferencia de ministras y ministros de educación de la región en 1979, que Morales 
(2015) menciona como un punto de inflexión para incorporar tecnología con el fin de mejorar la educación 
en ALC. Esta iniciativa buscaba aumentar la eficiencia administrativa escolar, centralizar y optimizar el flujo 
de información, supervisar y refinar políticas educativas, y modernizar métodos de enseñanza desde un 
enfoque pedagógico. Destaca la autora que:  

Capítulo	1 13

C

8. Lenguaje de programación creado en el MIT a finales de la década de 1960, más información en: https://el.media.mit.edu/logo-foundation/
what_is_logo/history.html. Consultado el 13 de enero de 2024.

9. Véase en: https://www.technologyreview.com/2021/10/27/1037173/laptop-per-child-digital-divide/.  Consultado el 13 de enero de 2024
10. Conjunto de medidas de políticas neoliberales: https://omal.info/spip.php?article4820. Consultado 18 mar. 2024.

En este contexto, para consolidar un escenario globalizado, todos los 

países, independientemente de su situación de desarrollo, están obligados 

a “asegurar” la competitividad de sus mercados. En el caso de los países 

latinoamericanos, se ha vuelto imperativo, desde este punto de vista, 

invertir en la formación de recursos humanos, de forma ampliada, 

atribuyendo al proceso de producción y distribución del conocimiento 

la capacidad de aumentar la productividad en todos los sectores, como 

si la educación se realizará de forma autónoma y desconectada de los 

condicionantes políticos, económicos y sociales (p. 34, traducción libre). 

(...) todos estos cambios no estuvieron exentos de fuertes conflictos 

protagonizados por diferentes actores, que encontraron en estas 

reformas un avance en el campo educativo de las recetas neoliberales 

que se pusieron en marcha de manera contundente desde el Consenso de 

Washington10 y con la anuencia de los gobiernos de cada país (p.4). 



En cuanto a la infraestructura y los dos momentos definitorios – la instalación de aulas de informática y la 
adopción del proyecto OLPC – hubo, en un primer momento, una articulación total con las demandas de la 
conferencia ministerial para atender las demandas del mercado laboral y, en un segundo momento, un foco en 
atender la exigencia de inclusión digital y social, ya que las y los estudiantes podían llevar sus propios portátiles 
a sus casas y compartirlas con sus familias. 

 
Tabla 1: Políticas de TDIC en la educación en América Latina y el Caribe

Países  
Un computador 

para muchos 
Política

Uno a 

uno
Política

 

Años 90, 

laboratorios 

informáticos 

Años 2000, 

proyecto 

OLPC 

Argentina X 

PRODYMES 

I y II (Programa para la 

Descentralización y la 

Mejorar la enseñanza 

secundaria (1996) 

X

Conectar Igualdad (2010) 

- alcance universal en las 

escuelas primarias 

Bolivia  X
Un ordenador por  

profesor (2006)

Brasil  X 

PROINFO (Programa 

Nacional de Informática  

en la Educación-1997) 

X

PROUCA (Un ordenador por 

programa de estudiante) 

(2009-2010) 

Chile X Enlaces (1992) X
Laboratorios de informática 

móvil (2009)

Costa Rica X

Programa 

Informática educativa 

(1988) 

Ecuador        X Mi compu (2010)

El Salvador X
Cerrar la brecha de 

conocimientos (2009)

México X Red Escolar (1996)

Paraguay X
Modelo pedagógico  

1:1 (2010) 

Perú X Una portátil por niño (2008) 

Uruguay X
Plan Ceibal (2006) - alcance 

universal en secundaria

Venezuela X
Proyecto Canaima: uso 

educativo de TICs (2008) 
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Como señala Morales (2015), las políticas de TDIC en la región de ALC se han implementado como parte de 
estrategias regionales que responden a políticas económicas y tecnológicas globales.  La Tabla 1 a la izquierda 
resume los dos momentos destacados por la autora a partir de los principales programas implementados.   

En países como Brasil, Costa Rica y Uruguay, las primeras políticas oficiales de TDIC fueron implementadas 
en colaboración con universidades públicas y ONGs, marcadas por proyectos de investigación científica 
aplicada que buscaban apoyar los procesos de aprendizaje, incluyendo la capacitación docente y el desarrollo 
de software libre (Valente & Almeida, 2020).

Con la popularización de la web a finales de los noventa, la internet catalizó una “economía del conocimiento” 
y una “sociedad de la información” (Castells, 2006), así como las “inteligencias colectivas” (Lévy, 2010), 
defendidas por activistas de la cultura digital por su potencial para democratizar la comunicación, sugiriendo 
su integración en las escuelas (Gonsales, 2021).

Desde el inicio del milenio, la narrativa dominante se ha enfocado en la competitividad, camuflando bajo 
el valor de las ideas la explotación laboral y promoviendo un “nuevo modelo pedagógico” en el cual las 
y los docentes son más facilitadores que transmisores de conocimiento, para asegurar un “aprendizaje 
permanente” alineado con las demandas económicas (Banco Mundial, 2003, p. 31), y fomentando alianzas 
público-privadas para integrar nuevas actorías en la educación. 

Esta optimista y supuestamente emancipadora visión de las TDIC, que prevaleció hasta principios de los 
2000, ha sido cuestionada por desarrollos recientes, como la desinversión en software educativo libre y 
el aumento del discurso neoliberal que busca convertir escuelas en entidades gestionables (Laval, 2019).
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La pandemia de COVID-19 ha expuesto cómo la privatización de la educación ha aprovechado las TDIC 
para infiltrarse en la educación pública. Informes de UNESCO en 2022 y 2023 han criticado la urgencia 
de adoptar TDIC sin evidencia de mejoras significativas y han resaltado los riesgos que estas tecnologías 
pueden representar para la diversidad, la inclusión y la libertad intelectual, destacando la necesidad de un 
marco legal que regule su uso y asegure que la transformación digital respete los derechos culturales y de 
información (Ranieri; Lima, 2020). 

Así, el informe Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, de UNESCO (2022), formaliza una preocupación sobre 
los impactos de la introducción de las TDIC en las escuelas, sin la dicotomía de “lado bueno y lado malo”. 
Es decir, si bien las tecnologías digitales existen para facilitar la adquisición de información y su intercambio, 
también pueden amenazar la diversidad, la inclusión, la transparencia y la libertad intelectual. El informe 
destacó que el acceso a la alfabetización digital y a la información son derechos básicos en el siglo XXI, y 
esenciales para la participación cívica y económica. Y subrayó la necesidad de que un marco legal consciente 
del derecho a la educación apoye a los sistemas en la regulación de la contratación y el uso de dichas 
tecnologías, para que la transformación digital incluya los derechos culturales, el derecho a la información y 
la participación democrática en su conjunto. 

Sin embargo, la relación entre la inclusión digital, la alfabetización digital y el derecho a la educación necesita 
más investigación y debate (Ranieri; Lima, 2020).  En 2023, el informe GEM (Global Education Monitoring) 
de UNESCO llamó la atención sobre la desconexión entre desarrolladores tecnológicos y políticos, criticando 
la introducción indiscriminada de TDIC en la educación. Otro informe, titulado ¿An ed-tech tragedy? por 
West (2023), documentó cómo el uso de TDIC durante la pandemia exacerbó desigualdades y aumentó la 
deserción escolar, abriendo la puerta al sector privado en la educación pública y aumentando la vigilancia 
y automatización de procesos educativos, subrayando que las escuelas son esenciales no solo para la 
educación académica sino como centros de socialización y cultura (West, in E-learning Africa, 2023)11.

Como señala Mark West, entender la educación exclusivamente en términos de progreso académico 
es una visión limitada. La digitalización en las escuelas, promovida como panacea por informes como  
el Education Policy Outlook (2023) de la OCDE, sugiere que la pandemia ha catalizado una transición hacia 
el uso intensivo de sistemas de información estudiantil, plataformas de aprendizaje en línea y dispositivos 
digitales en el aula. Sin embargo, esto no equivale a una verdadera transformación digital. Ello implica  
una redefinición fundamental de los procesos educativos, integrando la tecnología no solo como herramienta, 
sino como medio para reformar metodologías de enseñanza y procesos de aprendizaje, haciéndolos  
más efectivos.

La noción de transformación que promueve la OCDE es, en esencia, una visión limitada de innovación que 
perpetúa mitos individualistas fundamentales en el capitalismo. Este enfoque preocupante sugiere una 
educación inseparable de la tecnología digital, donde cada estudiante interactúa principalmente con una 
pantalla personalizada, omitiendo los desafíos y beneficios de la socialización a través de la educación. 

De hecho, las herramientas digitales, tal como se utilizan actualmente, tienden más a reforzar que a 
transformar metodologías tradicionales. Los informes de UNESCO previamente mencionados apoyan esta 
visión, indicando que las transformaciones epistemológicas o metodológicas a través de las TDIC en la 
educación son raras y, por lo tanto, no constituyen una verdadera transformación. En el contexto actual, 
es crucial reconsiderar lo que significa “usar tecnologías digitales en la educación”, especialmente en un 
entorno dominado por la inteligencia artificial y un ecosistema digital que requiere una revisión crítica del 
papel de las TDIC, como se explorará adelante.  

Gobernanza de la digitalización de la educación:
reflexiones	desde	América	Latina	y	el	Caribe16

11.   Disponible en: https://ela-newsportal.com/interview-with-keynote-speaker-mark-west/. Consultado el 4 de enero. 2024.
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Contexto digital contemporáneo  2
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Inteligencia artificial, pedagogías pandémicas  

y colonialismo digital  

 
n un evento realizado en diciembre de 2023 en Bogotá, denominado LAC ICT Talent Summit12, 
el experto en TDIC de la UNESCO Fernando Salvatierra resaltó que, aún en la era digital, las 
escuelas siguen siendo analógicas13, criticando no sólo la falta de conectividad, sino también la no 

incorporación de las tecnologías en los sistemas y procesos de gestión, así como la discontinuidad 
de políticas que no consideran las TDIC como herramientas educativas que pueden incidir en la calidad 
de los aprendizajes. El especialista subrayó que, para la UNESCO, es esencial que la planificación tenga 
en cuenta las cuestiones de gobernanza relacionadas con la planeación, la aplicación y la evaluación de la 
integración de las TDIC en la educación. 

Aunque pertinentes, las reivindicaciones de Salvatierra difieren poco de las que predominaban en  
los 80, cuando empezaron a discutirse las primeras políticas de educación y tecnologías digitales para 
ALC. El persistente enfoque en el “uso” de las TDIC hace caso omiso de cómo funcionan las TDIC en la 
sociedad actual. 

Como se ha ejemplificado en la introducción de este estudio, el reconocimiento facial es una de las 
diversas aplicaciones basadas en modelos de IA conexionista, es decir, redes neuronales de máquinas que 
trabajan sobre la base de la minería de datos para generar correlaciones. Otra aplicación muy conocida 
desde el lanzamiento del producto ChatGPT14 en 2022 son los modelos capaces de generar resultados 
en lenguaje natural, la llamada IA generativa. La tecnología digital, especialmente a través del desarrollo 
acelerado de la IA, se ha integrado profundamente en la vida cotidiana mediante diversas plataformas, 
incluidas las redes sociales. 

En su artículo para la revista State of Power del Transnational Institute, Birch (2023) describe cómo las 
grandes corporaciones tecnológicas, o big techs, se beneficiaron de la crisis financiera mundial de 2008. 
Aprovechando préstamos públicos con bajos intereses, estas compañías invirtieron en infraestructuras 
clave como centros de datos y cables de alta velocidad, lo que les permitió expandir sus operaciones 
de recopilación de datos y la capacidad computacional necesaria para transformar estos datos en valor 
económico y consolidar su dominio de mercado (Birch, 2023, p.18). Las big techs han revolucionado el 
funcionamiento de las economías y las sociedades, posicionándose como intermediarios esenciales en 
la obtención de servicios, información y conexiones personales, y han reconfigurado sus tecnologías en 
plataformas digitales e interfaces de programación de aplicaciones para maximizar la captura de datos 
(Figura 1).
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12. Página web del evento: https://www.huawei.com/en/events/lac-ict-talent-summit-2023.   
13. Informe de la conferencia en: https://dplnews.com/en-la-era-digital-la-escuela-sigue-siendo-analogica-unesco/.  Consultado el 7 de enero 

de 2024.
14. OpenAI lanza un modelo de IA llamado Generative Pre-Trained Transformer (GPT), que recibe inversiones de Microsoft. https://

chatbotapp.ai/
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Mientras tanto, organizaciones internacionales como el Banco Mundial y la OCDE han promovido que las 
big techs amplíen su influencia a territorios previamente inaccesibles. El Banco Mundial (Ortega et al., 2021) 
ha colaborado activamente con gobiernos globales para fomentar la educación en línea, mientras que la 
OCDE (2020) describe la pandemia de COVID-19 como una oportunidad para explorar nuevos modelos 
educativos y formas innovadoras de utilizar el tiempo de aprendizaje presencial.

Según un artículo de la UNESCO y el BID (Vera & Morduchowicz, 2020), casi la mitad de las niñas, niños y 
adolescentes en edad escolar en ALC no tenían acceso a internet en casa durante la pandemia, afectando 
aproximadamente a 31 millones de estudiantes. Además, la mayoría de las escuelas carecía de conexión a 
internet adecuada y del equipamiento necesario. Arteaga (2021) señala que el 56% de las iniciativas para 
promover espacios virtuales fueron explícitamente apoyadas por Google y Microsoft, fruto de alianzas entre 
gobiernos y actores privados. 

Figura 1:  

Los 20 sitios web más visitados y sus respectivos países productores

Fuente: Birch (2023). Disponible en: https://www.tni.org/en/publication/stateofpower2023.  

Consultado el 17 de enero de 2024.  

Los 20 sítios web más visitados 

Volumen de navegación mensual en mil millones
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Un informe sobre ALC del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la UNESCO 
(Valeria & Soletic, 2022) incluyó una infografía interactiva15 que resumía las políticas de inclusión digital 
implementadas recientemente en la región. El informe destacó dos nuevos elementos: las alianzas 
estratégicas y la financiación, subrayando una creciente presencia de empresas privadas, especialmente big 
techs como Google y Microsoft, en la educación digital. Así lo documenta el informe:  

 

El documento menciona que Argentina fue el único país que no adoptó plataformas comerciales de las 
big techs debido a “un verdadero dilema en torno a la protección de datos de los más de 10 millones de 
potenciales usuarios” (p. 68) y que por esta razón el Ministerio de Educación apoyó empresas locales para 
que desarrollaran la plataforma pública Juana Manso16, utilizando sistemas de código abierto y ubicándola 
en los servidores oficiales del país. Sin embargo, al acceder a la página web de la plataforma en 2024, 
aparece como inexistente. Otro caso de plataforma nacional fue Uruguay, que la tenía antes de la pandemia 
como parte del Programa Ceibal y pudo sostener la continuidad educativa en la pandemia. 

Durante el período pandémico de 2020-2021, estas plataformas no solo se infiltraron en el sector educativo, 
sino que también aumentaron su influencia, desvelando un nuevo desafío para la defensa del derecho 
humano a la educación denominado “colonialismo digital”. Según el autor sudafricano Kwet (2021) y las 
investigadoras brasileñas Siñani & Accorssi (2023), el colonialismo digital se define como una forma de 
dominación que implica la explotación política, económica y social de naciones o territorios a través de la 
minería de datos. 

Para entender cómo se produce el colonialismo digital, es necesario comprender cómo funciona la IA detrás 
de las plataformas. Aunque la IA como campo de conocimiento se acuñó en 1956 durante un evento para 
informáticos en Estados Unidos17, no fue hasta la década de 1980, cuando investigadoras e investigadores 

La necesidad de contar de manera urgente con plataformas de gestión de la 

enseñanza a escala nacional fue, quizá, el motor más visible que impulsó 

la articulación de los acuerdos más destacados con las empresas de EdTech. 

Chile, Costa Rica, Colombia y varios estados mexicanos realizaron una serie 

de alianzas público-privadas con Google, Amazon y Microsoft, que aportaron 

servicios de comunicación e infraestructura digital en la nube y facilitaron 

la habilitación de entornos de enseñanza y aprendizaje (Teams y Google 

Sites, mayormente). En Costa Rica, se sumaron acuerdos con Pearson y con 

Age of Learning, para acceder de modo gratuito a plataformas digitales y 

fortalecer el aprendizaje del  idioma  inglés, en tanto que, en Colombia,  

numerosas  empresas  y  fundaciones del  sector  de tecnologías pusieron a  

disposición  contenidos y plataformas de aprendizaje que fueron articuladas 

desde Aprender Digital y que permitieron a docentes, estudiantes y familias 

contar con complementos para la labor que estaban desarrollando los 

establecimientos educativos (Valeria & Soletic, 2022, p.68).  

15. Fuente de la infografía:  https://infogram.com/1p3730yrmxqdlgf0gpnxm0jj72fdnmgpqkw?live. Disponible en Valeria y Soletic (2022). 
16. Noticias de 2020 sobre el lanzamiento de la plataforma: https://www.argentina.gob.ar/noticias/nueva-plataformafederal-juana-manso-

con-aulas-virtuales-gratuitas-y-seguras-para. Consultado el 13 de enero de 2023.  
17. Texto de la propuesta de la Conferencia de Dartmouth de 1956: https://wwwformal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html.  

Consultado el 12 de enero de 2024.  
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propusieron la técnica del aprendizaje automático profundo de IA (deep learning), que realmente se 
impulsó su desarrollo18. Como describen Gonsales y Kaufman (2023), fue en 2012 que esta técnica 
alcanzó su punto álgido:   

 

 

 

Hoy en día, la IA se está desarrollando intensamente como resultado del procesamiento de grandes 
cantidades de datos (big data), de tal manera que puede correlacionar información, crear patrones y hacer 
predicciones. Este procesamiento tiene lugar en infraestructuras físicas (centros de datos) que requieren 
enormes cantidades de inversión para su funcionamiento, además de consumir demasiada energía, agua y 
emitir gas carbónico19. 

Los datos se consideran actualmente el principal activo de la economía20, razón por la cual hay tantas 
aplicaciones que se ofrecen al público de forma “gratuita”, es decir, sin pago inmediato en efectivo. Pero en 
realidad, incorporan una estrategia empresarial de fidelización y “colonización digital” para su explotación 
ininterrumpida. Esta estrategia remite a lo que Shoshana Zuboff (2019) denominó “poder instrumental”, 
es decir, unas pocas grandes empresas tecnológicas ubicadas en Silicon Valley (EUA), conocidas por el 
acrónimo GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft)21, captan y utilizan los datos personales 
como materia prima, con el objetivo de generar cambios de comportamiento, visibilizando lo que ella 
denomina “capitalismo de la vigilancia”22: 

Su protagonismo actual se debe a dos factores principales. El primero está 

directamente relacionado con los resultados positivos de la técnica de 

aprendizaje automático denominada “redes neuronales profundas”. El segundo 

factor involucra dos variables: a) la gigantesca disponibilidad de datos 

digitales, big data, término utilizado para denominar conjuntos de datos 

no estructurados (imágenes, textos, transacciones, geolocalización, entre 

otros) que requieren de sistemas de IA (algoritmos de IA) para encontrar, 

analizar y hacer uso de la información generada en las interacciones con 

medios y/o dispositivos digitales; y b) la mayor capacidad de procesamiento 

de las computadoras, particularmente el adviento de las GPUs (Unidades de 

Procesamiento Gráfico) (Gonsales & Kaufman, 2023, p. 2, traducción libre).  

18. Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio y Yann LeCun crearon una estructura que codifica una función matemática para conjuntos de valores de 
entrada y valores de salida y ha mostrado resultados positivos en diversos ámbitos, en particular la visión por ordenador y el reconocimiento 
de voz e imágenes (Goodfellow et al, 2016). Fueron ganadores del premio Turing de 1996. Disponible en: https://amturing.acm.org/byyear.
cfm. Consultado 20 diciembre 2023. 

19. Las tecnologías digitales son directamente responsables de alrededor del 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los centros 
de datos, las redes de transmisión de datos y los dispositivos conectados que sustentan la digitalización fueron responsables de unas 330 
Mt de CO2 en 2020, lo que equivale al 0,9% de las emisiones de gases. Disponible en: https://www.iea.org/energy-system/decarbonisation-
enablers/digitalisation#tracking.  Consultado el 20 de diciembre de 2023.  

20. A diferencia de activos tangibles como el petróleo, los datos son infinitos. Un artículo del Nasdaq de 2022 informaba de que cada día se 
producen 2,5 quintillones de bytes, una cifra que crece constantemente con el aumento del acceso a internet: https://www.nasdaq.com/
articles/the-value-of-data-in-a-digital-world. Consultado el 4 de enero de 2022.  Hace cincuenta años, el 80% del valor de las mayores 
empresas del mundo estaba en activos tangibles; ahora, el 90% está en activos intangibles, que representan más del 75% de la economía 
mundial (Tang, 2022, apud Askanius et al., 2023). 

21. El acrónimo se creó antes de que Google se convirtiera en Alphabet y Facebook, en Meta.
22. En el libro La Era del Capitalismo de Vigilancia (Zuboff, 2019), denota un nuevo tipo de capitalismo que monetiza los datos adquiridos 

mediante la vigilancia del comportamiento en línea de individuos.
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Shoshana Zuboff sostiene que las y los usuarios, a menudo sin darse cuenta, funcionan como “marionetas” 
en este sistema. Lo crucial no es el contenido de lo que se publica o comparte, sino la cantidad de actividad 
e interacción que generan. Esta dinámica alimenta un sistema donde no importa la propagación de 
desinformación o discursos de odio, pues el beneficio económico se produce de igual manera. La autora 
argumenta que las decisiones clave para la humanidad ahora están predominadas por el capital financiero, 
reflejando una actualización del neoliberalismo en la sociedad contemporánea. 

En este sistema, las personas se convierten en “empresas-individuos” que interactúan y socializan a través 
de plataformas de IA controladas por el sector privado (Bricalli, 2022). En este contexto, particularmente 
la contribución de estudiantes, docentes y comunidades al modelo de negocio de las plataformas digitales 
trasciende la simple adopción de estas tecnologías para continuar con la enseñanza a distancia durante el 
aislamiento o como parte de metodologías híbridas. 

Publicado en 2018, el libro The Platform Society: public values in a connective world, de los investigadores 
holandeses Dijck, Poell y de Waal, ya abordaba cómo los valores neoliberales del mercado de plataformas 
van en contra de los valores colectivos y democráticos a nivel nacional y global, un conflicto ideológico en 
el que, para la educación:  

 “(...) las funciones públicas y gubernamentales previamente definidas se 

gestionan para generar beneficios privados. La financiación pública se ve 

cada vez más atraída por proyectos de plataformas que capitalizan formas 

de enseñanza y aprendizaje basadas en datos e intensivas en tecnología, 

a expensas de la inversión en competencias pedagógicas y didácticas. La 

informatización y la personalización se promueven como los mantras de un 

nuevo paradigma educativo en el que el juicio humano se sustituye cada 

vez más por un producto de análisis predictivo que ha adquirido un aura de 

objetividad y fundamento empírico (...) En segundo lugar, las ambiciones 

expansivas de las plataformas educativas, ilustradas por su inversión en 

tecnología escalable, plantean la cuestión de la eficacia: ¿la escalabilidad 

hace que la educación sea más eficaz o eficiente? La automatización de los 

recursos y sistemas de aprendizaje plantea la perspectiva de una educación 

globalizada de “talla única”, una perspectiva que tiene poco en cuenta los 

contextos locales y únicos de aprendizaje y enseñanza. (...) la educación, 

como parte tradicional del sector público, a la que se confían exclusivamente 

valores públicos democráticos, está siendo rápidamente influenciada por  

la arquitectura tecno-comercial de las plataformas corporativas  

(Dijck et al., 2018, p. 27, traducción libre).  

Se trata de un tipo de coacción no violenta en el sentido de daño físico 

a la persona. El poder instrumental hace referencia al “titiritero” que se 

guía por las relaciones sociales, refiriéndose al aparato de las plataformas 

digitales que, para perpetuarse, consiguen llegar al nivel de modificar el 

comportamiento de sus usuarios (Zuboff, 2019, p. 331, traducción libre). 
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En 2017, ingenieros de Google23 lanzaron los llamados Modelos Fundacionales, conocidos como 
Transformers, una arquitectura de código abierto basada en técnicas estadísticas que ha catalizado el 
desarrollo de productos de IA, especialmente en IA generativa. Estos modelos, que operan mediante el 
análisis de gigabytes de datos y la gestión de miles de millones de parámetros, son fundamentales para el 
desarrollo de modelos probabilísticos de IA que pueden generar resultados complejos (véase la figura 2).

Empresas tecnológicas en el sector educativo, también conocidas como ed-techs, están integrando 
aplicaciones como ChatGPT en sus ofertas comerciales. Un ejemplo es la Khan Academy, que recientemente 
ha comenzado a ser adoptada en Brasil con el apoyo de la Fundación Lemann. Paralelamente, gigantes 
tecnológicos como Google y Microsoft están expandiendo sus servicios de IA generativa aplicados a  
la educación24.

23. Atención es todo lo que necesitas. Disponible en: https://arxiv.org/abs/1706.03762. Consultado el 12 de enero de 2024. 
24. Google Bard for Education: https://blog.google/products/bard/google-bard-expansion-teens/.; Microsoft AI for Education: https://learn.

microsoft.com/pt-pt/training/educator-center/topics/ai-for-education. Consultado el 13 de enero de 2024. 

Figura 2:  

Esquema que ilustra simplificadamente el funcionamiento del modelo Transformer

Fuente: Rick Merritt (2022). Disponible en:  

https://blog.nvidia.com.br/2022/04/19/o-que-e-um-modelo-transformer/   
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Diversos temas relacionados con la regulación de la IA en favor de los derechos digitales están en la agenda 
global, resaltando preocupaciones sobre la vigilancia masiva, privacidad, protección de datos, racismo 
algorítmico y derechos de autor, como se documenta en resúmenes de legislaciones actuales o que están en 
debate en diversos países. Sin embargo, en el sector educativo de ALC, aún no se ha desarrollado un debate 
sustancial sobre la regulación de la IA, ni sobre el colonialismo digital25 mediante la educación. Tampoco se 
han considerado ampliamente las implicaciones de adoptar modelos generativos de IA en los currículos o 
en la labor docente.

El Anexo 2 muestra avances en la regulación de la IA en países como Brasil y Chile, pero revela la falta de 
discusiones sectoriales específicas para la educación26. Aunque los organismos multilaterales continúan 
influenciando las políticas de tecnología educativa en ALC, nuevas actorías tanto políticas como comerciales 
están intentando configurar el campo educativo a su favor, utilizando discursos que aparentan valorar la 
educación pero que en realidad buscan beneficiarse de estas configuraciones (Williamson, 2017, 2023; 
Komljenovic et al., 2023).

Ben Williamson, pionero en el estudio del avance de las tecnologías basadas en datos en educación, en 
su libro Big Data in Education: The digital future of learning, policy and practice (2017), critica cómo se 
procesan los datos educativos por IA, subrayando un uso idealizado de big data como si estuvieran exentos 
de sesgos. El autor advirtió, incluso antes de la pandemia, sobre la dominancia de un discurso corporativo que 
sugería que el juicio “impreciso” de las y los docentes sería reemplazado por software “preciso y sofisticado”, 
favoreciendo intereses privados sobre la educación estudiantil. 
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25. Aunque el enfoque decolonial es una vía de resistencia y deconstrucción de las normas, conceptos y perspectivas eurocéntricas, con el fin de 
dar visibilidad a los pueblos, grupos y movimientos sociales históricamente oprimidos y silenciados, sigue siendo raro encontrar menciones 
al colonialismo digital en las investigaciones que utilizan este enfoque.   

26. Un mapeo realizado por Schiff (2021) sobre estrategias de IA en educación en 24 países (ninguno de ALC) encontró que existe una clara 
visión instrumental del rol de la educación en la generación de una forma de trabajo para las demandas actuales relacionadas con el 
mercado de la IA, y poco énfasis en las discusiones sobre las implicancias éticas que la IA puede generar para las y los ciudadanos.  
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Con la pandemia, este enfoque se intensificó. Williamson comenzó a referirse a las “pedagogías pandémicas” 
para describir las prácticas emergentes de aprendizaje a distancia, que se convirtieron en un foco para la 
industria de la tecnología educativa, exacerbadas por la crisis sanitaria (Williamson, Eynon & Potter, 2020). 
Las big techs, en particular, han aprovechado esta situación para comercializar intensivamente productos 
que soportan el aprendizaje en línea, como la videoconferencia, frecuentemente ofrecidos inicialmente como 
servicios gratuitos que buscan fidelizar a largo plazo. 

Empresas tecnológicas se presentan como colaboradoras en la educación, pero en realidad es la educación 
la que sirve para perfeccionar sus productos. Un ejemplo es el ofrecimiento gratuito de servicios de correo 
electrónico a universidades, donde las empresas obtienen datos valiosos sobre las necesidades regionales 
sin un verdadero diálogo con las comunidades afectadas. La implementación de tecnologías sin consultas 
adecuadas con la comunidad educativa, y las herramientas de aprendizaje etiquetadas de manera creativa 
por las big techs, son testimonio de cómo estas empresas se posicionan indebidamente como definidoras 
de la calidad educativa. 

Cabe destacar que, en un contexto tecnológico en constante cambio, el discurso sobre las TDIC permanece 
notablemente estático comparado con hace veinte años. Como señaló la UNESCO, la pandemia ha resaltado 
un proceso creciente de precarización y privatización de la educación bajo promesas de mejora e innovación 
por parte de diversas actorías en colaboración con las instituciones educativas (West, 2023). Este proceso 
ha ocurrido gradualmente, consolidando intereses externos a la educación, una dinámica no nueva, pero 
que adquiere mayor complejidad en el marco del “colonialismo digital”. Comparable al extractivismo de 
la era colonial, ahora no son Estados que explotan territorios, sino grandes corporaciones tecnológicas 
estadounidenses que colonizan a las poblaciones del Sur Global mediante la extracción de datos y la 
monopolización de la infraestructura física tecnológica. En un ensayo para TNI27,  Kwet (2021) advierte:  

 

27. Enlace al ensayo: https://longreads.tni.org/digital-colonialism-the-evolution-of-us-empire. Consultado el 22 de diciembre de 2023.    

Hoy en día, las “venas abiertas” del Sur Global de Eduardo Galeano son las 

“venas digitales” que cruzan los océanos, conectando un ecosistema tecnológico 

que es propiedad y está controlado por un puñado de corporaciones, la mayoría 

con sede en Estados Unidos. Algunos de los cables transoceánicos de fibra óptica 

están equipados con hilos de propiedad de empresas como Google y Facebook, 

o son alquilados por ellas, para favorecer su extracción y monopolización de 

datos. La maquinaria pesada de hoy son las granjas de servidores en la nube 

dominadas por Amazon y Microsoft, que se utilizan para almacenar, cotejar y 

procesar big data, proliferando como bases militares del imperio estadounidense. 

Los ingenieros son los ejércitos corporativos de programadores de élite con 

generosos salarios de 250.000 dólares o más. Los trabajadores explotados son 

los negros que extraen minerales en el Congo y América Latina, los ejércitos de 

mano de obra barata que anotan datos de inteligencia artificial en China y África, 

y los trabajadores asiáticos que sufren estrés postraumático tras limpiar las 

plataformas de las redes sociales de contenidos perturbadores. Las plataformas 

y los centros de espionaje (como la NSA) son los panópticos, y los datos son la 

materia prima procesada para los servicios basados en la inteligencia artificial 

(Kwet, 2021, s/p, traducción libre).  
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Para el investigador, el colonialismo digital puede llegar a ser una amenaza significativa para el Sur Global, 
similar en impacto al colonialismo clásico de siglos pasados, exacerbando desigualdades existentes y 
ampliando la vigilancia por parte de estados y corporaciones. Esta dependencia también se manifiesta 
en el ámbito educativo, donde estudiantes y docentes en escuelas públicas de ALC suelen depender de 
gobiernos o empresas que proporcionan acceso gratuito a dispositivos y aplicaciones. Esta situación les 
limita la capacidad de elegir la tecnología a utilizar, obligándolos a aceptar el software preinstalado en los 
dispositivos o el recomendado por las autoridades. 

La política de ofrecer productos a menudo engaña a gestoras y gestores educativos y contradice el principio 
de economicidad de las políticas públicas, especialmente debido al desconocimiento del funcionamiento 
de las tecnologías de IA. Un estudio en Brasil sobre los términos de uso y políticas de privacidad de los 
paquetes educativos de Google y Microsoft reveló que muchos acuerdos entre las y los gestores públicos y 
la grandes tecnológicas se basaban en la gratuidad de los productos (Amiel et al., 2021). Sin embargo, esta 
“gratuidad” terminó cuando las empresas comenzaron a cobrar por el acceso y almacenamiento de datos 
después de haber captado y fidelizado a millones de usuarias y usuarios (Amiel, 2023).
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En esta sección, se aborda no solo la creciente tendencia hacia la digitalización de los servicios públicos 
educativos, sino también del amplio ecosistema involucrado en esta transformación. Lima (2023) reveló una 
significativa laguna en la literatura académica en el tema, al menos en ALC y en el Sur Global: la falta de 
estudios que consideren el ecosistema completo necesario para una escuela verdaderamente digitalizada, 
más allá de contenidos digitales y conexión a internet. La investigadora parte de una imagen desarrollada 
por Ray Bell (2022), que proporciona una visualización pertinente del número de dispositivos, conexiones 
y estructuras necesarias para componer el ecosistema de digitalización de la educación, para avanzar en  
el debate:     

2.2

Figura 3:  

Mapa de la educación digitalizada

Ecosistema para la digitalización de la educación   

Fuente: Education Tech Map (Ray Bell, 9 de octubre de 2022, apud Twitter: @IanHabs). Disponible en:  

https://twitter.com/IanHabs/status/1578999811692720129/photo/1. Consultado el: 5 enero 2024. 
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La imagen, aunque está en inglés, permite comprender el número de instancias implicadas en la digitalización 
de la educación. Según lo organizado por Lima (2023), vale la pena considerar cinco grandes áreas: i) la 
digitalización de la infraestructura escolar; ii) la seguridad digital de las escuelas; iii) la digitalización de la 
enseñanza; iv) la gestión digital de la educación y v) la formación de las y los usuarios. Sólo las áreas iii) y 
v) suelen difundirse prácticamente en los debates sobre las TDIC en la educación, como si las demás no 
formaran parte de ella o, lo que es más importante, no necesitaran ser conocidas por las y los profesionales 
de la educación.  

La infraestructura física (i) – cables, redes de servidores, routers, copias de seguridad y soporte – es un 
aspecto crucial porque, aunque se adopten plataformas de software abierto o libre, como Moodle, es 
necesario saber (o decidir) dónde se alojará esta infraestructura. Aunque la tecnología utilizada pueda ser 
de código libre, aún depende de infraestructuras físicas que, en la actualidad, están vinculadas a hardware 
propietario. Un estudio reciente del Comité Gestor de Internet de Brasil (CGI.br, 2023) reveló que el 80% de 
las desarrolladoras y los desarrolladores de Moodle en Brasil utilizan servidores de Amazon. Este estudio 
es parte de una serie de tres documentos que exploran la plataformización de la educación, y destaca la 
urgente necesidad de infraestructuras digitales públicas que aseguren la soberanía digital:  

 

En el ecosistema también intervienen aspectos de seguridad (ii), como antivirus, protección contra 
ransomware28, controles de acceso, así como la protección del propio acceso a internet con filtros y 
supervisión. En cuanto a la digitalización de la educación (iii), la Figura 3 muestra pizarras interactivas, 
ordenadores, dispositivos y tecnologías de apoyo, equipos que deben actualizarse constantemente.  

Además de la infraestructura física y la seguridad digital, el ecosistema para digitalizar la educación incluye 
políticas institucionales que aborden los objetivos educativos que deben alcanzarse con el apoyo de las 
TDIC (iv). Como las TDIC evolucionan constantemente y generan cambios en la vida cotidiana, es esencial 
que la educación considere la enseñanza sobre las TIC, especialmente la IA (Holmes, 2023). 

Comprender cómo funcionan las tecnologías contemporáneas, así como ser capaces de decidir colectivamente 
mediante un amplio debate qué tecnologías pueden entrar en el ámbito de la educación, minimiza riesgos 
como la invasión a la privacidad, la mercantilización de los datos y la privatización de la educación pública. 
El liderazgo, la gestión democrática y la colaboración (iv) pueden ser estrategias en este sentido, para que 

Esta política ha ido ganando terreno en todo el mundo, siendo los pilares 

de esta infraestructura la necesidad de ser inclusiva, estructurante 

e interoperable, además de estar sujeta al control social a través 

de la gobernanza democrática (Eaves; Sandmann, 2023). Cuando el 

Estado depende de la infraestructura tecnológica de grandes empresas 

transnacionales con sistemas cuya gestión algorítmica se basa en soluciones 

propietarias y de código cerrado, su capacidad de actuar para garantizar 

los intereses de una política nacional se ve comprometida: la lógica de 

la inversión en innovación nacional se sustituye por el mero consumo de 

tecnologías externalizadas (CGI.br, 2023, p. 10, traducción libre). 

28. El ransomware es un software malicioso diseñado para cifrar y bloquear datos o sistemas, manteniéndolos como rehenes. Para más 
información: https://www.kaspersky.com/resource-center/threats/ransomware . Consultado el 10 de octubre de 2023.
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cualquier contratación y/o adopción de productos de empresas tecnológicas sea cuidadosamente pensada y 
discutida, como advirtió Adrião (2015) en relación con los materiales didácticos. 

Conectar la escuela no es, por tanto, sólo proporcionar acceso a internet o utilizar una herramienta digital, 
sino adoptar una nueva forma de concebir el reto de la escuela pública frente a las empresas tecnológicas 
con intereses comerciales detrás del proceso. Las políticas públicas rara vez se preocupan por el acceso y la 
conectividad asociados a la infraestructura física, como la inversión en data centers propios.  

Infraestructura y Soberanía Digital fue el foco de uno de los tres volúmenes de un estudio profundo realizado 
por el Grupo de Trabajo de Plataformas Educativas del CGI.br (2023), que examinó la penetración de las 
plataformas tecnológicas privadas en la educación pública brasileña desde la pandemia. Este volumen 
específico, dedicado a alianzas y asimetrías, revela que el 65% de la infraestructura de educación pública 
básica en América del Sur está ligada a la tecnología de Google (Alphabet). Además de proveer servidores 
de correo electrónico, Google ofrece servicios en la nube, aplicaciones de oficina y el sistema de gestión de 
aprendizaje Google Classroom, integrados en un único paquete. 

Lima (2020) observó que, aunque las condiciones de uso especifican que los datos de las y los usuarios no 
se utilizan para publicidad dirigida dentro de este paquete, otros servicios no incluidos, como YouTube, sí 
utilizan la información recopilada para fines comerciales. Así, como argumenta la misma autora (2023), las 
tecnologías deben ser vistas no solo como herramientas, sino como sistemas sociotécnicos que implican 
realidades cambiantes, algo que las y los docentes y gestores deben reconocer. Incluso porque hoy día, todo 
comportamiento en línea está mediatizado por plataformas privadas (Buzato, 2023).

La predominancia de unas pocas empresas tecnológicas en la infraestructura digital de la educación afecta 
significativamente la práctica educativa, desde el currículo hasta las evaluaciones, pues los programas 
requieren constantes actualizaciones controladas por estas empresas, forzando a las instituciones a 
adaptarse a estos cambios. Esta situación facilita a las empresas la extracción y análisis de datos escolares 
(learning analytics), potenciando la supervisión y la comercialización del funcionamiento escolar. 

Al depender completamente de infraestructuras privadas, de hecho, se compromete la soberanía educativa 
y se debilita el poder del Estado como regulador de la educación nacional (Cone et al., 2021). Por ello, 
como indica Gonsales (2022) la innovación tecnológica en educación no puede percibirse como un elemento 
externo, no emergente de la participación activa en el contexto educativo. La visión mercantilista reduce la 
tecnología a una mera herramienta comercial y priva a estudiantes y docentes de entender los contextos 
tecnológicos. No basta pensar en “competencias digitales” sin reconocer que los datos están siendo 
capturados desde el uso de las herramientas digitales para perfeccionar productos comerciales.
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La educación digital  

y la cuestión de la gobernanza  3
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Las TDIC y la Agenda 2030  

 

 l informe de la Oficina de América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de Planeamiento 
de la Educación de la UNESCO (Valeria & Soletic, 2022) reconoce el potencial de las TDIC para 
avanzar en la implementación de la Agenda 2030, subrayando la necesidad de respetar los 

derechos humanos y promover la diversidad y la igualdad. A pesar de los avances recientes, el 32% 
de la población regional, unos 244 millones de personas, carecen de acceso a internet. 

Está claro que la conectividad es requisito fundamental para una política de integración de la escuela en 
la cultura digital, la cual debería fomentar no solo habilidades instrumentales en las y los estudiantes sino 
también capacidades cognitivas generales, como el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la 
resolución de problemas. Estas habilidades son cruciales para transformar información en conocimiento y 
para entender críticamente el impacto de las tecnologías en el mundo actual. La forma para alcanzar este 
objetivo, sin embargo, no es sencilla.

Un informe del BID (Dalio et al., 2023) sugiere que ALC debería formar coaliciones nacionales multisectoriales, 
al estilo de las 25 existentes en Europa, para impulsar la transformación digital. El documento propone que la 
actividad de estas coaliciones podría coordinarse a través de un organismo público, una alianza empresarial 
o una estructura colaborativa mixta. España sería un ejemplo a seguir con su “hub de competencias digitales” 
que coordina iniciativas del sector público y fomenta la colaboración público-privada, mediante la red de 
múltiples partes interesadas. 

En octubre de 2023, el Banco Mundial, en colaboración con el BID, organizó un seminario web29 para anunciar 
su compromiso de expandir la conectividad a más de 3,5 millones de estudiantes y 12,000 escuelas, y de 
capacitar a más de 350,000 docentes en ALC en competencias digitales. Ambas instituciones firmaron un 
Memorando de Entendimiento, comprometiéndose a una inversión conjunta de 512 millones de dólares 
para fomentar la transformación digital en más de 16 países de la región. Durante el evento, Jaime Saavedra, 
director de Desarrollo Humano del Banco Mundial para ALC, destacó la urgencia de utilizar conexiones y 
herramientas digitales para mejorar las habilidades de estudiantes y docentes, enfatizando el objetivo de 
eliminar la brecha digital en ALC.

Sin embargo, como indica el Informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2022), cerrar la 
brecha digital también requiere enfocarse en “el factor humano, muy especialmente en los docentes, que 
siguen siendo esenciales para la implementación del derecho a la educación” (p.3). Este informe, apoyado 
por especialistas internacionales, es considerado el más detallado en cuanto a los aspectos críticos de 
la digitalización de la educación, ofreciendo reflexiones para que los gobiernos tomen decisiones más 
coherentes y pro derechos. El documento aborda cuestiones profundas y a largo plazo, como los costos 
de las tecnologías digitales, la responsabilidad sobre la minería de datos y la privacidad de docentes y 
estudiantes, y los verdaderos objetivos de la educación digital: si se limita a utilizar máquinas para fines 
educativos o si realmente se capacita para la ciudadanía digital futura.

3.1

E

29. Disponible en: https://www.bancomundial.org/es/events/2023/10/30/transformacion-digital-educacion-americalatina-caribe   
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En 2022, la UNESCO alertó sobre la influencia de los “actores no estatales”, que incluyen empresas y 
organizaciones privadas implicadas en financiación y políticas educativas, destacando la errónea percepción 
de que las escuelas privadas superan en calidad a las públicas y que el sector privado podría remediar 
la falta de financiación pública en educación. El informe (UNESCO, 2022) criticó la atribución de mayor 
eficiencia e innovación a la enseñanza privada sin considerar a las escuelas públicas de bajo coste que, 
aunque económicas, ofrecen salarios bajos y limitan la formación docente a la utilización de plataformas 
específicas (Bocchio et al. 2020). 

Klees (2022) argumenta que esta privatización educativa, apoyada ideológica y económicamente por el 
neoliberalismo desde los 80, se fundamentó en la idea de la ineficiencia gubernamental, que justifica 
la gestión privada del sector. Según él, “décadas de políticas neoliberales han deteriorado las escuelas 
públicas, dejándolas superpobladas, con profesores subpagados y mal formados, y deficientes en recursos 
e infraestructuras” (s.p.). Aunque el informe 2022 de la UNESCO aborda la privatización, omite el impacto 
del neoliberalismo y del multistakeholderismo en este fenómeno.

Laval (2019) critica cómo el neoliberalismo ha reemplazado los valores de la educación orientada hacia el 
desarrollo ciudadano integral —social, cultural, y político— por un enfoque centrado en la formación de 
“capital humano” para el mercado globalizado. Este enfoque promueve principalmente intereses comerciales, 
transformando las escuelas en entidades que priorizan la rentabilidad sobre la educación integral. 

30. “Puede entenderse como un mecanismo de colaboración en el que trabajan juntos actores del sector público, la sociedad civil y el sector 
privado” (Pellanda; Pippinis, 2023, p. 7).   

3.2 Neoliberalismo, multistakeholderismo30  

y complejo de régimen 
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La creciente influencia de las empresas de tecnología educativa y el capital de riesgo, que ven en la 
educación una oportunidad de inversión sin explorar suficientemente el impacto social, refleja esta tendencia 
(Komljenovic et al., 2023). Estas entidades a menudo participan en arreglos institucionales denominadas 
multistakeholderismo, donde actorías de diversos sectores colaboran en un tema concreto.

Gleckman (2017) advierte que las empresas transnacionales en estos espacios pueden influir enormemente 
en decisiones críticas que afectan a millones, como salarios, desarrollo y producción de tecnologías, 
controlando vastos recursos financieros globales. El multistakeholderismo, tal y como lo describe, facilita 
que empresas, organizaciones de sociedad civil y gobiernos discutan temas tareas específicas, con posibles 
beneficios para las partes iniciadoras del diálogo, y con riesgos significativos de sesgos y desequilibrios de 
poder. El autor sugiere tres tipos de grupos/alianzas multistakeholder, orientados a políticas, procesos y 
proyectos (Tabla 2).  

Tabla 2: Tipos de grupos multistakeholder

 

Suelen crearse en la coyuntura de dos factores: a) la reticencia de los gobiernos 

o de una organización intergubernamental para abordar una cuestión política 

y b) un fuerte interés propio por parte de los principales actores mundiales 

en que sea absolutamente necesaria alguna intervención política. Algunos se 

convocan intencionadamente con independencia de los organismos multilaterales 

o establecen relaciones pro forma con el sistema multilateral. Al fijar su dirección 

en un área específica, los gobiernos asociados pueden llevar dichas direcciones al 

sistema intergubernamental para su aprobación o aceptación.  

Su objetivo es crear criterios para productos y procesos en el comercio 

internacional y proporcionar una plataforma en la que puedan conciliarse opiniones 

potencialmente contradictorias entre los participantes comerciales de un mercado 

determinado. El sistema de gobernanza de internet, cuyo principal objetivo es 

reunir a las principales empresas de un determinado mercado de tecnologías 

nuevas y de gran impacto para llegar a un consenso sobre cómo pueden funcionar 

estas nuevas tecnologías más allá de las fronteras nacionales sin la participación 

central de los gobiernos es un ejemplo. Esta subcategoría también proporciona una 

plataforma para conciliar los puntos de vista de las organizaciones de justicia social 

y los organismos académicos y gubernamentales sobre el mejor camino a seguir.  

  

Son los que asumen una tarea específica global o local de la que cabía esperar 

razonablemente, digamos hace 25 años, que fuera responsabilidad de un gobierno 

o del sistema multilateral. A escala internacional, estos grupos orientados a 

proyectos llenan un vacío de ejecución creado por el propio sistema multilateral. 

Esta laguna se produce, por ejemplo, cuando el sistema de las Naciones Unidas 

reconoce que carece de la capacidad de gestión y financiera para poner en práctica 

sus propios objetivos declarados. A nivel nacional, estos grupos multisectoriales 

suelen denominarse alianzas público-privadas (APP). Las APP ofrecen a las 

empresas transnacionales una oportunidad de mercado allí donde existe una 

demanda pública sobre la que la autoridad gubernamental pertinente no tiene 

capacidad para actuar o no se da cuenta de que la tiene.  
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Fuente: Adaptado de Gleckman (2017)  
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Al igual que la lógica neoliberal influye en la educación pública, el multistakeholderismo, originalmente 
asociado con la gobernanza empresarial, se utiliza ahora como estrategia para ampliar la participación de 
diversas actorías en la toma de decisiones en políticas, procesos y proyectos educativos. Silva et al. (2023) 
critican que, aunque se presenta como un modelo alternativo de gobernanza global ideal para afrontar retos 
democráticos actuales, el multistakeholderismo no ha cumplido sus promesas, evidenciando deficiencias 
especialmente en su aplicación en el sector educativo.

Las y los autores han señalado preocupaciones respecto a la asimetría de poder entre las partes interesadas 
y la falta de transparencia y procesos democráticos en la selección de actorías y la definición de agendas 
políticas educativas desde 2015. Un problema es que los acuerdos multipartitos confieren roles nuevos a las 
y los participantes sin un proceso de selección democrático, ni justificación clara, avanzando la privatización y 
opacando la formulación de políticas educativas. Esto refleja una predominancia del Norte Global y una escasez 
de información clara sobre gobernanza, incluyendo objetivos, visiones, criterios de selección de stakeholders, 
y procedimientos de toma de decisiones. 

Andressa Pellanda (2023), en su tesis doctoral, explora el multistakeholderismo en educación global utilizando 
la teoría del “complejo de régimen”, definido como “un conjunto de instituciones parcialmente superpuestas y 
no jerarquizadas que abarcan más de un acuerdo o autoridad internacionales. Las instituciones y los acuerdos 
pueden definirse funcional o territorialmente. La complejidad de régimen describe los sistemas políticos 
internacionales de gobernanza global que emergen de la coexistencia de una densidad de reglas y complejos 
de regímenes” (Alter & Raustiala, 2018, p. 333, apud Pellanda, 2023, p. 28, traducción libre). 

Pellanda identificó que, aunque el complejo de regímenes en la educación global constituye en 21,1% de 
arreglos multistakeholder, también incluye declaraciones (15,6%), resoluciones (12,84%), convenciones 
(11,01%), y otros elementos como protocolos, principios para regulaciones, comités, comisiones, enviadas 
y enviados especiales, y mecanismos que juegan roles significativos en la configuración de la gobernanza 
educativa global (Figura 4).
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La obligación de los Estados de hacer efectivo el derecho a la educación pública gratuita, inclusiva y de 
calidad para todas las personas tiene como base la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 
y diversas resoluciones globales y regionales a lo largo de la historia. En 2023 el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU adoptó la resolución A/HRC/53/L.1031 sobre el derecho a la educación, a partir de 
los compromisos contraídos por los Estados en las dos últimas grandes conferencias sobre educación, la 
Cumbre sobre la Transformación de la Educación, celebrada en septiembre en Nueva York, y la segunda 
Conferencia Mundial sobre la Atención y Educación en la Primera Infancia, que tuvo en noviembre de 2022 
en Tashkent. 

La resolución discute la creciente influencia de la tecnología en la educación, destacando el potencial de 
las tecnologías digitales para facilitar el aprendizaje continuo durante emergencias como la pandemia de 
COVID-19. No obstante, expresa preocupación por la creciente brecha digital resultante de las desigualdades 

Figura 4:  

El complejo de los 

regímenes educativos

Fuente: 

Pellanda (2023) 

31. Documento: https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CDH_Resolucion_Derecho%20
a%20la%20educacion_A-HRC-53-L.10_2023_ES.pdf.  Consultado el 20 marzo de 2024. 
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en el acceso a tecnologías de comunicación, y la necesidad de que los Estados regulen la participación 
privada en la educación. 

Durante y después de la pandemia, grandes empresas tecnológicas como Google con su Workspace 
for Education y Microsoft con Microsoft 365, dominaron la provisión de servicios, dispositivos y software 
educativos en ALC, operando sin enfrentar barreras regulatorias significativas. Estas empresas no solo 
ofrecieron apoyo al aprendizaje presencial, sino que también se integraron a los complejos de regímenes y 
alianzas multistakeholder. 

Cruz y Venturini (2021) critican la preferencia neoliberal por soluciones empresariales sobre alternativas 
gubernamentales o universitarias, subrayando la escasa atención a las cuestiones de seguridad, lo que 
facilita la expansión de las tecnologías de vigilancia en educación. Según Morozov (2019), al igual que el 
capitalismo industrial, el capitalismo de vigilancia perpetúa un modelo de explotación específico en ciertos 
territorios y poblaciones, dividiéndolos en centros de poder y consumo frente a centros de producción. 

Manahan y Madhuresh (2021) describen este fenómeno como sistémico, tomando control de la gobernanza 
global y moviendo el centro decisivo del sistema multilateral hacia mecanismos mixtos dominados por 
las reglas del sector privado, con el apoyo de algunos estados, organizaciones internacionales, y grandes 
instituciones filantrópicas.

El incremento en el uso de herramientas digitales para educación durante la pandemia ha impulsado a las 
empresas de internet, promocionadas como pioneras de la innovación y la disrupción (Manahan y Madhuresh, 
2021). A la vez, el multistakeholderismo se ha establecido como método de colaboración e intercambio en 
la educación, apoyando el aprendizaje a distancia y movilizando recursos. Este análisis se centra en dos 
alianzas globales recientes cuyo objetivo principal es la digitalización de la educación o la transformación 
digital a través de la educación: la Coalición Mundial por la Educación32 (GEC, por su acrónimo en inglés) y la 
alianza Educación para el Siglo XXI, específica para ALC. Ambas han sido elegidas por su amplia presencia 
de agentes privados globales y actuación en la región.

La Coalición Mundial por la Educación, establecida en 2020, promueve “soluciones innovadoras para la 
educación a distancia” con un enfoque en conectividad, capacitación docente y equidad de género. Su meta 
es agrupar a actorías socias de varios sectores, incluyendo organizaciones del Sistema de las Naciones 
Unidas, la sociedad civil, el ámbito académico y el sector privado, para asegurar la continuidad educativa. 
Desde su creación, la coalición ha producido siete informes. A través de su sitio web, se identifican a más de 
200 socios involucrados en la alianza, como se muestra en la Figura 5.

  

3.3

32. Más informaciones acerca de la iniciativa, en inglés: https://www.unesco.org/en/global-education-coalition/digital-transformation-
collaborative. Consultado el 20 de marzo de 2024. 

Alianzas centradas en la digitalización 

de la educación  
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Figura 5:  

Socios de la Coalición Mundial 

por la Educación   

Fuente: 

Fuente: Tomado de:  

https://globaleducationcoalition.unesco.org/. 
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33. Para más detalles, ver: https://www.unesco.org/en/global-education-coalition/digital-transformation-collaborative. Consultado el 20 de 
marzo de 2024.

34. La noticia, en inglés: https://www.unesco.org/en/articles/unescos-digital-transformation-collaborative-mobilization-first-three-pilot-
countries. Consultado el 20 de marzo de 2024. 

35. Más información en: https://oei.int/oficinas/secretaria-general/noticias/prende-motores-un-proyecto-de-la-oei-yel-bid-para-digitalizar-la-
educacion-en-iberoamerica.  Consultado el 6 de enero de 2024. 

En 2023, la UNESCO Santiago publicó un informe sobre el seguimiento de las políticas digitales en la 
región de ALC, destacando la importancia de asegurar la privacidad y la protección de datos, y promover 
recursos digitales abiertos para contrarrestar la mercantilización de la educación a través de las numerosas 
plataformas de aprendizaje privadas (Vera & Rivas, 2023). El informe subraya los múltiples intereses en 
juego, resaltando la necesidad de una gestión cuidadosa y dedicada de las políticas públicas en este ámbito.

Cabe destacar en ese contexto, que la Coalición Mundial por la Educación creó un subgrupo de aliados 
para movilizar recursos en ámbito nacional y en colaboración con gobiernos para diseminar sus visiones 
sobre cómo ampliar la transformación digital sostenible en la educación y alcanzar el ODS433. A este grupo 
se denominó Colaboración para la Transformación Digital (DTC, por su acrónimo en inglés). En un evento 
realizado en UNESCO París, en noviembre de 2023, se anunciaron Brasil, Egipto y Sudáfrica como los países 
seleccionados para aplicar programas piloto de transformación digital34. 

La DTC desarrolló herramientas de apoyo basadas en las “5 C”: Contenido y currículo; Coordinación 
y liderazgo; Coste y sostenibilidad; Conectividad e infraestructura; y Capacidad y cultura. Además, 
implementó una herramienta de autoevaluación para analizar los aciertos y errores en diferentes fases de 
desarrollo en estos países. Durante el evento, participaron empresas como Microsoft, Profuturo/Fundación 
Telefónica, Ericsson, Unión Internacional de Telecomunicaciones y Google (Figura 6), quienes enfatizaron 
la importancia de capacitar a las y los docentes para integrar eficientemente la tecnología en la educación 
y ofrecer soluciones en países con recursos limitados. Sin embargo, el informe no discute las potenciales 
consecuencias de la captura de datos, un tema previamente mencionado y crítico en la discusión sobre 
tecnología y privacidad.

En la región específica de ALC, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (OEI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzaron el proyecto “Educación para el Siglo 
XXI: Prosperar, Competir e Innovar en la Era Digital”35 en 2021. El proyecto resalta la necesidad de adoptar 

Figura 6:  

Miembros de la DCT

Fuente:  

Tomado de https://www.unesco.org/en/global-education-coalition/digital-transformation-collaborative
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modelos híbridos de enseñanza, especialmente en zonas de baja conectividad. Se implementará en nueve 
países de ALC: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y México, 
con un enfoque en la alfabetización digital de comunidades vulnerables tanto en áreas remotas como en 
zonas urbanas marginales. La iniciativa incluye el desarrollo de al menos dos proyectos piloto que servirán 
como modelos en otros países de la región.

Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, declaró en el sitio web de la organización que “los sistemas 
educativos de ALC han experimentado pocas transformaciones estructurales y continúan preparando a los 
estudiantes para los empleos del siglo pasado”. Por su parte, Mauricio Claver-Carone, presidente del BID, 
destacó en la misma fuente que “es crucial no subestimar “este momento histórico de la cuarta revolución 
industrial y lo que significaría para la educación”. Además del BID, entidades como la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Profuturo/
Fundación Telefónica también han proporcionado apoyo financiero y logístico a este proyecto.

En el contexto de la digitalización educativa en ALC, es crucial examinar especialmente la gobernanza 
de la educación digital. Según Peters (2013), la gobernanza es un término controvertido por sus 
múltiples interpretaciones; tradicionalmente se relaciona con dirigir la economía y sociedad hacia 
objetivos colectivos. 

Peters sugiere que la gobernanza debe cumplir cuatro funciones fundamentales: establecer metas 
colectivas según la naturaleza de los problemas; dar coherencia y establecer coordinación entre 
actividades públicas y privadas; implementar efectivamente las actividades definidas; y evaluar 
constantemente las acciones. Destaca que la frecuente delegación a agentes no gubernamentales y la 
preferencia por instrumentos negociados sobre mandatos directos pueden complicar el control de las 
políticas aplicadas (Peters, 2013, p. 31).

En el campo de la educación, Wilkins y Mifsud (2024) evidencian cómo la idea de gobernanza se ha 
expandido en los últimos años debido a su implicación con diferentes proyectos políticos, desarrollos 
tecnológicos e historias intelectuales. Describen la gobernanza como una construcción espacio-temporal 
diseñada para manejar problemas geopolíticos específicos, tratando los servicios educativos en términos 
de coste, participación, eficiencia y desempeño. Para ellos, la multifacticidad de la gobernanza, la hace 
parecer omnipresente y omnipotente, similar a conceptos como globalización o neoliberalismo (Wilkins 
& Mifsud, 2024, p. 12). 

En la era digital, los sistemas educativos enfrentan lo que Hillman et al. (2020) describen como una 
situación con poca gobernanza estatal, donde plataformas técnicas predominantes actúan como 
principales unificadoras de las escuelas a nivel nacional o sistemático. Nichols y Dixon-Roman (2023) 
proponen un marco para entender esta “gobernanza de plataformas” como una forma emergente de 
gobernanza que se integra con regímenes de gobernanza existentes en la educación.

Esta gobernanza de plataformas facilita la participación distribuida en la gobernanza educativa, 
promoviendo conexiones en red entre personas, datos, algoritmos, hardware, y entidades privadas y 
públicas, pero también requiere control consolidado para maximizar los beneficios de estas relaciones 
en red. Nichols y Dixon-Roman destacan que esta dinámica no solo expande la circulación del poder 
en la educación, sino que introduce métodos de “control” al estilo de Deleuze (1992), que utilizan la 
visibilidad y la vigilancia en red para moldear comportamientos en tiempo real, a diferencia del poder 
soberano o disciplinario tradicional.

Mientras que las plataformas educativas tradicionales proporcionaban servicios o productos, las 
plataformas modernas también recopilan y analizan datos de usuario, que son utilizados para mejorar o 
desarrollar nuevos productos. La “gobernanza de las plataformas” amplía el enfoque de la “gobernanza 
de los datos” para incluir dimensiones de poder que los estudios sobre datos por sí solos podrían no 
revelar (Nichols; Dixon-Roman, 2023).

3.4 Gobernanza, datos y poder
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ste informe explora las complejidades de la gobernanza en el contexto de la digitalización de la 
educación, destacando la importancia de revisar y entender mejor este concepto ante el aumento 
de alianzas multistakeholder. 

Tradicionalmente, la educación ha sido vista no siempre como un derecho, sino como un medio para producir 
personas que satisfacen las demandas de un mercado tecnológicamente avanzado. Con la irrupción de la IA 
y su concentración en grandes empresas tecnológicas, se hace crucial reconsiderar la gobernanza como un 
mecanismo participativo y equitativo que incluya diversas actorías, especialmente dada la actual disparidad 
de poder.

Los hallazgos de este estudio indican que la integración de la IA en las Tecnologías Digitales de Información 
y Comunicación en educación está transformando estas tecnologías en plataformas multifuncionales que 
facilitan la minería de datos. Esta confluencia hace obsoleta la distinción entre “tecnologías educativas” y 
“no educativas”, debido a la interoperabilidad y la integración propiciada por la IA. En este panorama, el 
derecho a la educación debe incluir debates sobre el “colonialismo digital” como una forma de privatización 
y sobre la influencia predominante de corporaciones del Norte Global. 

Este estudio también resalta el crecimiento del multistakeholderismo, con alianzas globales que incluyen 
una variedad de actorías internacionales, entre ellas grandes corporaciones, para definir la agenda de la 
educación digital. Ello puede generar conflictos de interés y un desequilibrio en la formulación de políticas 
educativas.

Además, la falta de transparencia sobre qué empresas participan en estas alianzas y bajo qué criterios, 
sugiere una sobrerrepresentación de intereses privados que puede silenciar o minimizar las voces de 
docentes, estudiantes y otras actorías educativas fundamentales. Este desbalance también facilita la firma 
de contratos opacos entre actores privados y estados, y promueve la adopción de tecnologías cuyo impacto 
educativo no ha sido adecuadamente evaluado, pudiendo llevar a un despilfarro de recursos públicos.

En cuanto a la infraestructura necesaria para la educación digital, la iniciativa argentina de invertir en plataformas 
y servidores propios durante la pandemia es un modelo que puede servir de inspiración. Este enfoque no solo 
protege los datos de las y los usuarios frente a las plataformas comerciales, sino que también resalta la necesi-
dad de un debate ampliado que vaya más allá de cómo usar las TDIC, hacia qué TDIC utilizar y por qué.

El concepto de gobernanza necesita una redefinición que contemple un enfoque más democrático y ajusta-
do al contexto de la digitalización pospandemia. La gobernanza de internet en Brasil también podría ofrecer 
un modelo inspirador para la gobernanza de la educación digital, aunque se requiere un análisis cuidadoso 
de las representaciones sectoriales y la adaptación de este modelo al ámbito educativo.

Finalmente, es fundamental que el debate sobre el derecho a la educación incluya los derechos digitales, 
ambientales y laborales como temas interconectados con la tecnología digital y la IA. Esta reflexión debe 
extenderse a la regulación de plataformas de IA y a la construcción de marcos legales para la regulación 
de la IA en los países de ALC, garantizando el acceso a la información pública, la libertad de expresión, el 
respeto a la diversidad, y la privacidad y protección de datos.

Este análisis insta a una revisión profunda y crítica de cómo la gobernanza multistakeholder y las políticas 
de educación digital están siendo formuladas e implementadas, subrayando la necesidad de una participa-
ción más equitativa y transparente de todas las actorías involucradas. 

E
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Anexos 51

ANEXO 1  
Notas Metodológicas

Para investigar las variaciones y conceptualizaciones de la digitalización de la educación, se optó en este 
estudio por realizar un análisis documental cualitativo, empleando como fundamentos teóricos principa-
les referencias académicas, artículos relacionados y reportes de organizaciones multilaterales.

La búsqueda bibliográfica se realizó a través de bases de datos como Google Scholar, JSTOR y Redalyc, 
esta última enfocada en la producción de América Latina y el Caribe, para explorar los enfoques sobre 
“gobernanza” y “gobernanza de la educación” en el contexto digital marcado por el avance de la inteligen-
cia artificial. También se incluyeron en el estudio documentos y reportes de organizaciones multilaterales 
como la ONU, UNESCO, y OCDE, que abordan la “transformación digital” impulsada pospandemia de 
COVID-19. 

La investigación no se limitó a buscar textos en el área de la educación; se encontraron textos relevantes 
en estudios de medios y comunicación, sociología y análisis jurídico, demostrando la complejidad y el ca-
rácter multifacético del tema. Asimismo, se incorporaron artículos de 2024 accesibles gracias a la partici-
pación de la investigadora en un programa académico en el Reino Unido, donde colaboró con académicos 
como Ben Williamson.

El método permitió obtener una visión amplia del conocimiento generado entre 2018 y 2023 sobre la 
digitalización educativa y sus impactos en la gobernanza. Por otro lado, se constató una escasez de lite-
ratura en ALC que vincule explícitamente la gobernanza de la educación digital con la IA, destacando la 
necesidad de más investigaciones para comprender los impactos de estos cambios en la actualidad.
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Anexos 53

Guía para el uso de IA 
generativa en educación  
e investigación
 
 https://lnkd.in/dYDTPMc3 

Inteligencia artificial y 
educación: guía para 
las personas a cargo de 
formular políticas

 https://lnkd.in/gHTSBTAd 

CONSENSO DE BEIJING 
sobre la inteligencia 
artificial y la educación

 https://lnkd.in/g8JGMyF 

Currículos de IA para  
la enseñanza preescolar, 
primaria y secundaria:  
un mapeo de los currículos 
de IA aprobados por  
los gobiernos

 https://lnkd.in/gjzuNPBc 

Directrices para la 
formulación de políticas  
y planes maestros de TIC  
en educación:

 https://lnkd.in/e5Arizyp 

Directrices para la 
elaboración de políticas de 
recursos educativos abiertos 

 https://lnkd.in/epk33hmW 

Recomendación sobre 
los Recursos Educativos 
Abiertos (REA) 

 https://lnkd.in/ecxqFjDk 

Garantizar un aprendizaje  
a distancia efectivo  
durante la disrupción 
causada por la COVID-19: 
guía para docentes

 https://lnkd.in/eaVpR6NK 

Marco de competencias  
de los docentes en materia 
de TIC UNESCO

 https://lnkd.in/eFddm3yh 

DECLARACIÓN DE 
QINGDAO (2015)

 https://lnkd.in/em-Sg4J

ANEXO 2  
Publicaciones de la UNESCO sobre la educación y la tecnología digital
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