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Resumen
La plataformización de la educación es un proceso, en el cual el funcionamiento “normal” de
la escuela tal cual la conocemos se va hibridizando con la incorporación de plataformas,
tanto de aprendizaje como sociales, en las interacciones de la enseñanza y el aprendizaje.
En el presente artículo modelizaremos el proceso con tres axiomas: el tecno-pedagógico, la
gestión educativa y el político. Estos tres axiomas se estructuran desde la realidad socio-
material de la escuela. Las plataformas de administración de aprendizajes organizan un
sistema de plataformas interconectadas. Forman parte de un ecosistema digital, cuya
estructura da soporte digital a la interacción de los sujetos dentro de las mismas
plataformas, y en el intercambio que se produce entre ellas mismas durante el proceso de
administración de aprendizajes. La plataformización puede ser un producto de la
destrucción creativa como propuesta innovadora que disrumpe en el ámbito educativo.
Cuando se piensa en cómo plataformizar la educación, es necesario comprender desde los
inicios cuáles son los usos que ya se adoptaron, sus virtudes y debilidades, para poder
proyectar una idea que sea coherente con las demandas socioeducativas del sistema. Todo
lo expresado se exacerbó dentro del contexto pandemia (covid-19). El cierre de las escuelas
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obligó a mutar las clases a la virtualidad y las plataformas educativas jugaron un papel
protagónico y quedaron en evidencia los problemas estructurales del sistema educativo.

Abstract
The platformization of education is a process in which the “normal” functioning of the
school we know is becoming hibryd with the incorporation of both learning and social
platforms in the interactions of teaching and learning. In this paper, we will model the
process with three axioms: the techno-pedagogical, the educational management and the
political. These three axioms were structured from the socio-material reality of the school.
Learning management platforms organize a system of interconnected platforms. They are
part of a digital ecosystem, whose structure give digital support to the interaction of the
subjects within the same platforms, and in the exchange that occurs between them during
the learning management process. Plataformization can be a product of creative destruction
as an innovative proposal that disrupts the educational field. When thinking about how to
platform education, it is necessary to understand from the beginning what the uses that
have already been adopted are and their strengths and weaknesses in order to project an
idea that is consistent with the socio-educational demands of the system. The context of the
pandemic (Covid 19) has exacerbated everything mentioned. The closure of the schools
forced the classes to become virtual and the educational platforms played a leading role and
exposed the structural problems of the educational system.

Resumo
A plataformização da educação é um processo, no qual o funcionamento “normal” da escola
como a conhecemos se hibridiza com a incorporação de plataformas, tanto de aprendizagem
quanto sociais, nas interações de ensino e aprendizagem. Neste artigo vamos modelar o
processo com três axiomas: tecno-pedagógico, gestão educacional e político. Esses três
axiomas são estruturados a partir da realidade sociomaterial da escola. As plataformas de
gerenciamento de aprendizagem organizam um sistema de plataformas interconectadas.
Fazem parte de um ecossistema digital, cuja estrutura dá suporte digital à interação dos
sujeitos dentro das mesmas plataformas, e na troca que ocorre entre eles durante o
processo de gestão da aprendizagem. A plataformização pode ser um produto da destruição
criativa como proposta inovadora e disruptiva no campo educacional. Ao pensar em como
plataforma de educação é preciso entender desde o início quais são os usos já adotados,
seus pontos fortes e fracos, a fim de projetar uma ideia condizente com as demandas
socioeducativas do sistema. Tudo o que foi expresso foi exacerbado dentro do contexto de
pandemia (covid-19). O fechamento das escolas forçou a virtualização das aulas e as
plataformas educacionais tiveram um papel preponderante e os problemas estruturais do
sistema educacional tornaram-se evidentes.
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INTRODUCCIÓN

“Cuando cada casa tenga una computadora conectada a enormes bibliotecas, desde chicos
nuestros hijos podrán preguntarse lo que quieran, cuando quieran. Entonces, todos
disfrutarán de aprender”. (Asimov, 1988, Entrevista en Youtube)

La plataformización de la educación

Los nuevos retos de la sociedad están en la comunicación, el intercambio y el acceso
inmediato a la información. El desafío consiste en resolver problemas con pragmatismo para
llegar en línea recta a la solución.

Internet y las plataformas brindaron esa accesibilidad tan deseada, pero este proceso de
interacción se refiere a la información y, aunque parece ser una parte esencial en la
formación del sujeto, confunde acceso a la información con acceso a la formación. Es un
error pensar que, en la democratización de la información, el conocimiento y el saber se
alcanzan del mismo modo. “El conocimiento es un concepto demasiado elevado como para
ser considerado en un mundo donde la prisa se ha erigido en un condicionante del modo de
vida” (Carretero, 2004, pág. 140).

Se habla de conocimiento como información útil (Vattimo, 1990). Lo próximo e inmediato no
siempre es conocimiento. Carretero enfatiza en esta dicotomía de conceptos: cualquiera
tiene la posibilidad de acceder a la información en cualquier momento, es esa la cuestión
que hay que replantearse en el continuo de la administración de los aprendizajes. Lo
fundamental en principio es cómo gestionar esos contenidos y el modelo de interacción por
parte de los alumnos con estos. Se debe otorgar un papel protagónico a los docentes como
gestores y administradores.

En los años 90, el surgimiento de Internet permitió al hombre estar a un clic de la
información y acceder a ella libremente. Esto fue el punto de partida de la aparición de
diferentes dispositivos, y los tecnófilos impusieron cuál sería el camino a seguir a partir de
los nuevos intereses.

Gracias a la educación, el hombre ha impulsado el desarrollo tecnológico, aunque
actualmente, ésta ha quedado relegada ante las demandas de la era digital y presa de sus
avances. La modernidad monopólica educativa, expresada en la escuela, se enfrenta a este
nuevo rival, la era digital, y todo lo que ello conlleva: el acceso libre y democrático a la
información, la inmediatez y la creación de nuevos recursos tecnológicos (Carretero, 2004).
Pero tener acceso a la información no implica conocimiento, ya que los saberes se
construyen en la dialéctica con la información y a través de la intervención del docente y la
pedagogía (Artopoulos, Narodowski, 2019).

En este escenario, la búsqueda de la innovación podría dar paso a una transformación del
sistema educativo y el modelo de la plataformización de la educación podría ganar terreno.
Cuando hoy se habla de innovación en el ámbito educativo, se alude al papel protagónico
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que la tecnología podría tener en el contexto escolar, y cuando se habla de tecnología, las
plataformas sociales son el modelo más acabado a emular. Entonces, ¿cómo deberían
gestionarse, para qué y dirigidas a quiénes? Y en función de esto, ¿cómo se plataformiza la
educación?

Atendiendo a los acontecimientos actuales (Covid-19), se ha propuesto una escuela híbrida,
que combina clases presenciales con clases virtuales. Parece ser un proceso que se
construye sobre la marcha, pero que ha dejado en evidencia los problemas estructurales que
la Argentina viene arrastrando por décadas: la inequidad, la falta de calidad y la
desigualdad. ¿La plataformización de la educación es una respuesta ante la emergencia o se
configura como una política educativa planificada como mejora desde la innovación?

MÉTODO

Se intentará realizar un esquema conceptual y, a partir de este, contribuir a la construcción
teórica de tres axiomas (tecno-pedagógico, gestión educativa y político) para analizar,
explicar y organizar las ideas que subyacen a la plataformización del sistema educativo.

¿Por qué organizar la información en un esquema conceptual? Porque un esquema refiere a
un modo de exponer y ejemplificar una idea o conceptos de modo ordenado, organizando la
información, y a partir de esto destacar cuáles son las cuestiones más significativas en
función de la construcción de una opinión o un argumento.

1. El axioma tecno-pedagógico: explica la socio-materialización de la escuela en función de
la compleja relación entre la tecnología, el sujeto y la educación.

2. El axioma gestión educativa: se desarrolla sobre la base de un pensamiento pedagógico y
didáctico en la gestión de los aprendizajes.

3. El axioma político: explica la toma de decisiones que acompañan el diseño de políticas
que apoyen brindando recursos y financiamiento, con la idea de plataformización para
planificar y evaluar con el fin de asegurar el acceso, la igualdad y equidad (innovación o
reproducción de desigualdades).

Figura 1: Esquema conceptual
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Fuente: elaboración por parte del autor

ANTECEDENTES

Un recorrido conceptual acerca de las plataformas

Se organizarán los conceptos a partir de la estructuración del constructo plataforma de
acuerdo con su evolución en el tiempo, en función de su uso en lo cotidiano desde lo social
hasta su apropiación en el contexto educativo.

Las plataformas sociales fueron las pioneras en marcar la diferencia en el modo de acceso e
interacción, renombraron el concepto social, y pasaron a funcionar como conectores que
colaboran y promueven este nuevo modelo de vinculación en la actividad social (Van Dijck,
2016). Como arquitectura del ecosistema digital, este patrón en la relación online favoreció
el desarrollo de iniciativas en la red que se autodefinen como comunidades digitales y
sociales, y que nacieron con el objetivo de hacer una sociedad más socializada.

La cultura de la conectividad da por sentado que las plataformas sociales son el puntapié
para facilitar las tareas a la comunidad. A partir de un rol más participativo y con un sentido
ideológico de la colaboración, las grandes corporaciones tratan de ganar lugar en la
plataformización de la educación (Van Dijck, 2016). Para Van Dijck, una plataforma es un
producto de objetos dinámicos que están en continuo movimiento, van transformándose en
el intercambio entre sus usuarios y propietarios, que al mismo tiempo compiten en ese
ecosistema. Esa interacción sustenta la socialidad y creatividad online, que hasta hace unos
años era un territorio virgen, sin normas ni límites establecidos, y desarrolla una cualidad
diferente en la relación entre los individuos y el ecosistema digital.

Hablar de plataforma implica entenderla en su contexto, el mismo que le dio la posibilidad
de surgir: Internet. Esto se consiguió a su vez gracias al acceso, y el acceso es posible
gracias a la conectividad. Las plataformas son construcciones arquitectónicas de contenidos
que interactúan en ese espacio virtual, renombrando el sentido de relación, una relación con
contenidos: con la información, con los sujetos y con el mercado.

Desde su análisis sobre la plataformización, Van Dijck aporta la idea de socialidad,
entendida como el tipo de relaciones que se generan en la interacción mediada por las
plataformas, destacando la capacidad performativa de estas últimas. “De hecho, la mayor
parte de las plataformas web 2.0 comenzaron siendo servicios indeterminados, pensados
para el intercambio de contenidos comunicacionales o creativos entre amigos” (Van Dijck,
2016, pág. 21). La autora define a las plataformas como “arquitecturas programables
diseñadas para organizar las interacciones de los usuarios”. Este modelo de comunicación
online permitió el desarrollo de iniciativas comunitarias (sitios en los cuales se comparten
experiencias, fotografías, videos y hasta sentimientos íntimos) que hicieron un nicho con
identidad propia y pasaron a ser una pieza elemental de una práctica diaria, continúa la
autora en su análisis, para luego generalizar este pensamiento y llevar la innovación al
campo educativo, una herramienta, un recurso nuevo que aportaría una resignificación del
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propio sistema.

Para Gillespie (2010) el término “plataforma” posee múltiples significados: “Las plataformas
son conceptos computacionales y arquitectónicos, pero pueden también entenderse de
manera figurativa, en un sentido sociocultural y político, como espacios políticos e
infraestructuras performativas”[1] Profundiza su descripción, entendiendo que la plataforma
tiene su propia riqueza semántica. Este último concepto invita a pensar la plataforma desde
diversos aspectos:

– Da un sentido a su dinámica y estructura.

– Se construye un ecosistema que se sostiene en su aspecto arquitectónico.

– Configura sus códigos, signos y símbolos desarrollando un lenguaje propio, que le da
identidad (Van Dijck, 2016, pág. 55).

¿Qué es una plataforma educativa?:

Es en este momento donde las plataformas LMS[2] entran en el escenario educativo y se
comienzan a consolidar como el resultado de la administración de la adquisición de los
aprendizajes (Carretero, 2004, pág. 142). Carretero dice que las instituciones se enfrentan a
un nuevo entorno y este es cada vez más competitivo y globalizado: “Las plataformas han
facilitado enormemente la atención inmediata y flexible del alumno” (2014, pág. 139).

Una plataforma educativa es un sistema tecno-pedagógico complejo con propiedades
endógenas en dialéctica con la acción de los sujetos sobre ella, es un espacio virtual
programable y diseñable. En otras palabras, es un entorno que se regula a través de sus
propias leyes, se retroalimenta a través de su uso y aprende de la relación con los sujetos y
con otros sistemas complejos (Fenwick, 2010). Tiene identidad, funciones específicas en
consonancia con los diferentes escenarios, y posee una estructura social. La interacción es
la condición que le brinda significado. Involucra una narrativa propia del sistema, con
códigos, datos, algoritmos y analíticas que se construyen en la relación con los otros.

En cuanto a la forma “plataformizar”, esta se entiende como una acción. Es un verbo que
implica tareas que configuran una forma diferente de conocimiento, la cual conforma un
proceso educativo conectado que se nutre de otras plataformas y sistemas de acuerdo con
un fin, en este caso educativo, de administrar contenidos de aprendizaje. Todas estas
acciones se realizan con una estrecha conexión entre los alumnos, los docentes y el sistema,
todos los cuales interactúan entre sí.

Las plataformas educativas se convierten en repositorios de contenidos, instrucciones,
materiales diversos y productos con fines pedagógicos y didácticos. Facilitan los
intercambios y la comunicación entre alumnos y docentes, enriqueciendo y fortaleciendo el
sistema de colaboración. Apuntan a la relación entre tutores y docentes, que se reinventan
en la autonomía y la autogestión de contenidos pedagógicos (Congreso Mundial de e-
learning, 2013). No significa que este modelo de interacción con el contenido escolar y
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entre pares no existiera, sino que esta conducta se acentuó y reconfiguró en otro espacio y
tiempo.

El conocimiento sobre un tópico de estudio se presenta en un intercambio educativo entre
docentes y alumnos, mediado a través de una plataforma previamente diseñada. Pero estas
plataformas prediseñadas reconfiguran el modelo de interacción entre pares, es decir, entre
los alumnos entre sí y entre los maestros, formando comunidades de relación.

El aprendizaje en función de la interacción y basado en un modelo de gestión de contenidos
pone énfasis en la didáctica y el enfoque pedagógico. Una plataforma LMS es un modelo
que se retroalimenta a partir de la interacción entre los mismos alumnos y los docentes.
Potencia las individualidades desde sus propias interiorizaciones del conocimiento. El
maestro participa a partir de un vínculo que estimula la autonomía y la autogestión de los
estudiantes.

Desde la didáctica se puede combinar modelos sincrónicos con asincrónicos con el fin de
lograr una enseñanza centrada en la funcionalidad y accesibilidad, generando entornos más
efectivos y eficaces a la hora de gestionar el aprendizaje.

¿Qué aporta una plataforma LMS al sistema educativo?

Una plataforma LMS se desarrolla para administrar contenidos a partir del proceso de
enseñanza y aprendizaje. Como se dijo, toma como base el modelo de interacción de las
plataformas sociales, pero retroalimentándose con el modelo de gestión de aprendizajes.
Entonces, ¿cuál es la diferencia?: la diferencia radica en la gestión, en cómo administrar el
contenido en función de sus fines educativos, y en la posibilidad de hacer un seguimiento
sobre el proceso de cada alumno a la hora de interiorizar los aprendizajes. El docente toma
conciencia de las fortalezas y debilidades de cada alumno y, en ese sentido, puede proponer
tanto las estrategias como los recursos necesarios para potenciar su construcción del
conocimiento.

La arquitectura del ecosistema digital

Van Dijck categoriza estos sitios en línea con su funcionalidad y objetivos internos, que
sostienen la dinámica desde un contexto fluctuante y volátil, por lo menos en el mediano
plazo. Delinear límites nítidos es un tanto tramposo, ya que en la arquitectura de las
plataformas hay puntos que se comparten y conectan unos con otros. Son una trama que se
conecta con cualidades comunes.

Una plataforma es una trama, una construcción con puntos de encuentro, que toma y
aprende de otras plataformas y se acomoda al uso. Las diferentes plataformas se conectan a
través de puntos comunes y de encuentro (APIs)[3] conformando esa trama, la cual se
configura como estructura arquitectónica dentro de la constelación digital. Las plataformas
toman elementos de otras plataformas que coinciden en su diseño y se redefinen de acuerdo
con el contexto, con el objetivo de ser más atractivas y amigables al uso. En este sentido, se
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enriquecen en la dinámica que se pone en el juego de la interacción. El foco está en hacer a
la plataforma más accesible para lograr mayores interacciones.

Como plataformas sociales se configuran dentro de un interjuego complejo entre la
arquitectura, los modelos de negocios y los usuarios, y este mecanismo configura todo un
procedimiento de acción en la rutina de los sujetos (Van Dijck & Poell, 2017).

Otro factor que influye en la conducta y la práctica docente es cómo se usan esos datos en
función del beneficio corporativo (Van Dijck, 2016). Las plataformas se nutren unas de otras
encadenándose en una trama que se configura en un modelo de acción que crece y se
despliega en el ecosistema digital. Una se conecta y aprende de la otra dando lugar a una
nueva plataforma más sofisticada y fortalecida en cuanto a la accesibilidad. El resultado son
plataformas más amables en la relación con el hombre, que logran más intercambios,
fomentan las relaciones con otros y se consolidan recíprocamente, configurándose en un
espiral ascendente de interacciones (Ej: Ed-modo y Classroom).

Figura 2: Ejemplo de cómo se podría configurar un Ecosistema Educativo Digital.

Fuente: elaboración por parte del autor

ARGUMENTOS

Un esquema[4] conceptual sobre la base de tres axiomas:

El esquema que se esboza nace del entendimiento de que la plataformización de la
educación se debería diseñar sobre la base de estos tres axiomas. Cada uno de estos tres
axiomas, el tecno-pedagógico, el de gestión educativa y el político, es una parte esencial, un
elemento de la columna vertebral de la plataformización, y sobre ellos se funda su identidad
y estructura. El diseño de las plataformas tiene en cuenta su narrativa y su funcionamiento
en sintonía con la conducta del hombre en cuanto a su modo de uso. Esta conducta se
refuerza con la sistematización de patrones que fortalecen al sistema (axioma tecno-
pedagógico).

Cada uno de los axiomas enunciados se conecta, depende y es en función del otro.
Conforman una trama conceptual que podría acercar a la plataformización como posibilidad
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en el contexto educativo.

Cada axioma se constituye en relación con la naturaleza, la sociedad y la narrativa propia
del sistema (Latour, 2007). En este diálogo, los axiomas son partes de un todo, se
configuran ubicando a la plataforma dentro de un espacio social (plataformización),
conformando un conjunto de ensambles tecno-pedagógicos, un modelo de interacción que se
pretende emular en el sistema educativo. Es un diagrama abstracto, que impone una
relación social diferente, una nueva simbolización de las relaciones, mediadas por una
máquina que las define según el patrón de conducta de cada individuo.

1. Axioma tecno-pedagógico:

El axioma tecno-pedagógico es aquello que define a la estructura de la plataforma, la
rediseña en función de la socio-materialidad de la escuela en el contexto digital. Es la
relación entre la máquina y el hombre, es decir, entre la tecnología y el sujeto.

El modo de comportarse de los sujetos con las plataformas marca el camino a seguir en la
gestión de los contenidos. “¿Es nuestra culpa si las redes son a la vez reales como la
naturaleza, narradas como el discurso, colectivas como la sociedad?” (Latour, 2007, pág.
22). La socio-materialidad tiene lugar cuando lo social se ensambla con la propia actuación
de los usuarios con el sistema y, así, logran convivir manteniéndose juntos (Fenwick, 2010).

La socio-materialidad de la escuela remite a la relación entre lo social y lo material, que se
ensambla para formar asociaciones, por ejemplo, de ideas, identidades, reglas, rutinas,
políticas. Desde la teoría del actor-red (TAR) en educación, se plantea extender este modelo
de interacción del sujeto con el medio. Estos modos de interacción del sujeto con el sistema
son los objetos que actúan como emergentes, representaciones de diversas formas de
asociaciones de los sujetos con el ecosistema digital. La socio-materialidad tiene lugar
cuando lo social se ensambla con la propia actuación de los usuarios con el sistema y, así,
logran convivir manteniéndose juntos (Fenwick, 2010).

“El objetivo es comprender con precisión cómo se combinan estas cosas- y logran
mantenerse juntas, aunque sea temporalmente- para formar asociaciones (ensambles) que
producen agencia y otros efectos: por ejemplos ideas, identidades, reglas, rutinas, políticas,
instrumentos y reformas.” (Fenwick, 2010, pág. 3).

Figura 3: Construcción social del ecosistema educativo
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Fuente: Fenwick, 2010, Latour, 2007, conceptualización por parte del autor

En el gráfico se observa cómo se configura la interacción de los sujetos en los diferentes
contextos y de acuerdo con su ensamble se proyecta un modelo de relación que funciona en
esta dinámica, donde se observa que los axiomas son elementos en el intercambio digital. Es
en la narrativa educativa donde se permite gestionar y administrar el aprendizaje en función
de categorías que son comunes a los docentes y a los alumnos. Este modo de pensar la
dinámica educativa en el ecosistema lleva a cuestionar categorías en relación con el
currículo y la pedagogía. Lo que Latour (2007) llamó el “principio de simetría”. Busca
asociaciones, ensambles en una red de distribución entre escuelas y aulas, entre contenidos
y alumnos, entre docentes y alumnos y entre pares. Vinculan o excluyen, es decir, algunos
funcionan como enlaces y otros no, e influyen en la manera en que se refuerzan esas
asociaciones con el ecosistema, es un aprendizaje en sí mismo que se configura en red.

2. Axioma de gestión educativa

El sistema tecno-pedagógico de la escuela moderna consistía en un libro de texto, un
pizarrón y un cuaderno, la cultura de la tiza y el pizarrón (Artopoulos, 2018). ¿Qué
elementos de la escuela moderna se reconfiguran en la plataformización? El pizarrón en
pantalla, el libro de texto en repositorio y el cuaderno en documentos. El aula, ahora, es un
entorno virtual y la relación asimétrica propia de la educación moderna se redefine, se
modifica.

A partir de este concepto, Maggio (2020) lleva a pensar que este suceso disruptivo es una
oportunidad para plantearse la idea de reinventar la clase. Y ¿cómo?: a partir de poner el
foco en cuatro cuestiones:

1. Las deudas de la inclusión digital.

2. Desnudar las prácticas de enseñanza (#noalrevoleo).

3. La alteración del tiempo.

4. La presencia en la virtualidad tiene que ser humana.

Flavia Terigi (2020) dice hay que “superar la monocromía: lo mismo a todos en el mismo
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espacio”. Esto hoy parece traer problemas que deberán resolverse dentro del territorio de la
pedagogía. La tecnología, mal usada, permite caer en un modelo donde todos aprendan lo
mismo al mismo tiempo, sosteniendo la monocromía, lo cual evidencia más desigualdad, ya
que no todos aprenden del mismo modo (lo heterogéneo de los sujetos es la riqueza de la
humanidad). “Tecnologías que organizan la virtualidad: es una tecnología del tiempo en el
que el conocimiento se envasaba y se transformaba en libros. Ahora los tiempos cambiaron”
(Terigi, 2020). La plataformización debería reorganizarse en función de contenidos en red
acompañados de prácticas de uso y evaluaciones de procesos. Es una transformación, no
para que la escuela realice otras estrategias arbitrariamente, sino que implica pensar en
qué van a aprender los niños, para qué y cómo. Son preguntas que se deberán reformular a
la hora de diseñar una plataforma educativa. El para qué tiende a poner el foco, el cómo
hace hincapié en la didáctica, y el qué permite priorizar contenidos. Es importante
organizar la tarea de un modo didáctico con el objetivo de ofrecer explicaciones dentro de
un proceso complejo reconfigurando lo factible con lo deseable. Priorizar implica elegir y
elegir siempre involucra al renunciamiento. En esta línea, es posible diseñar un currículo
que permita sostener los núcleos de aprendizajes prioritarios, aquellas materias que pueden
ser puentes entre competencias y conocimiento. “Es establecer sentidos profundos que nos
unan por medio del conocimiento y del encuentro que, aunque remoto y mediado, nos
permita reconstruir esa relación pedagógica que extrañamos” (Botta, Campetella,
Narodowski, 2020, pág. 6).

¿Por qué en la plataforma se replica el modelo de instrucción simultánea?

La gramática escolar “implica aceptar que existen formas culturales en tanto estructuras
profundas de sentido que constituyen la identidad de esas organizaciones que llamamos
escuelas” (Romero, 2009). La gramática de las plataformas tiene una narrativa diferente, un
lenguaje original que remite al uso y la administración de datos, códigos, algoritmos que
construyen una estadística en torno a qué, cómo y cuánto se interacciona con el sistema.
Abre la posibilidad de hacer evidentes las trayectorias y los estilos de aprendizaje. Es un
lenguaje nuevo que debe ser aprendido por parte de los docentes y pedagogos en relación
simultánea con los tecnófilos, para construir una gramática con una plataforma escolarizada
(Hernando Calvo, 2020).

Si la plataformización toma de la escuela el modelo de instrucción simultánea y el sentido
del tiempo y el espacio, el diseño de estos procesos de administración de contenidos se
altera, no es eficiente. Replicar el aula en la plataforma lleva a la confrontación de ambas
tecnologías, ya que son dos lenguajes diferentes que no se complementan. En la gramática
escolar el espacio y el tiempo tienen un orden y una organización lógica distinta. En la
plataformización el espacio virtual oscila entre lo privado y lo público, y en él interviene con
base en el principio de socialidad (Van Dijck, 2016), interactuando con esta desde otra
narrativa que interpela cuestiones éticas.

La instrucción simultánea implica un estilo de relación en la enseñanza, como postula
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Terigi, de monocromía, una pedagogía de métodos del siglo XIX que fueron revolucionarios,
en su tiempo, donde el docente ocupaba el lugar de poseedor del saber y los alumnos
pasivamente recibían. Hoy esa lógica se desvanece y genera el fracaso.

La plataformización apunta a un modelo pedagógico completamente inverso, donde la
información circula, el alumno tiene un rol activo y autogestor, y el docente cumple la
función de ser curador de los contenidos, promotor de aprendizajes. Como afirman Brinton y
Chiang (2017), la plataforma supone diferentes estilos de relación con el aprendizaje, una
relación más simétrica con el docente y de mayor colaboración entre pares y tutores. Se
generan comunidades de aprendizajes y la retroalimentación gira en torno a un escenario
escolar virtual, donde la globalización y la democratización son recursos positivos.

Modelos de plataformas como Zoom son instrumentos que se acomodan rápidamente a los
individuos e indirectamente pretenden simular ese espacio añorado, el aula. El control en la
administración de contenidos sigue en manos de los docentes y la relación asimétrica se
fortalece.

Plataformizar la educación es un proceso mucho más complejo, que debería tomar,
combinar y rediseñar los contenidos en función de los diferentes escenarios.

En síntesis, para diseñar la actividad pedagógica y didáctica en función del axioma de
gestión educativa, la plataformización se configura a partir de la sumatoria de una
plataforma LMS + plataformas didácticas y curriculares + plataformas lúdicas +
aplicaciones o repositorio de videos o materiales, adaptando la clase mediante una
combinación de comunicación sincrónica y asincrónica.

¿Cuáles son las brechas que se observan?

Se presentan tres brechas (Fernández Enguita, 2020):

1 .Brecha en el acceso.

2. Brecha de uso e instrumentación.

3. Brecha escolar.

Brecha en el acceso

La brecha en el acceso es un ejemplo que deja ver cómo se articulan los axiomas entre sí.
En este caso el axioma de gestión educativa depende del político.

La necesidad de mutar de la escuela presencial a la virtual debido al Covid-19 desnudó las
dificultades que genera la falta de acceso a Internet. “Los desconectados” son aquellos que
quedaron fuera del sistema educativo y no son parte de la continuidad pedagógica.

Según lo expresado en un informe de la Unesco, alrededor del 40% de los estudiantes del
mundo no tienen acceso a Internet. Las muestras revelan las enormes brechas en carácter
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de desigualdades en el mundo. Sin conectividad no hay aprendizaje en tiempos de
pandemia. La destrucción creativa como motor hacia un cambio en educación parecería ser
solo para algunos. Para pensar en plataformizar como acción, la conectividad es un requisito
fundamental, es aquello que permite poder entrar al sistema y accionar en relación con la
adquisición de aprendizajes.

Brecha en el uso y la instrumentación

Se refiere al cómo y qué se usa en las plataformas. Los estudiantes están habituados al uso
de la tecnología, sin embargo, ha quedado demostrado que su mal uso agranda la brecha. El
modo en que interactúan con el modelo de plataforma educativa no condice con su habilidad
para relacionarse con las plataformas sociales. Será quizás porque las plataformas han
quedado un poco relegadas en función de la experiencia que los niños y adolescentes han
forjado. El modelo simula una plataforma al estilo de Facebook y las nuevas plataformas
sociales se diseñan en otro sentido; es donde la disonancia del instrumento no se acopla a la
contemporaneidad.

Trabajar en la habilidad para la resolución de problemas y en la promoción de un
pensamiento más analítico y científico son las deudas que ha dejado el sistema educativo de
la modernidad. La alfabetización digital, el pensamiento científico y creativo constructivo
son competencias que se deben impulsar en la nueva era digital (Furman, 2020).

Brecha escolar

El aula no es la casa. Una escuela es una institución compleja. Las escuelas pertenecen al
ámbito de lo público y la virtualidad se presenta en las casas, que es del marco de lo
privado. Esta disonancia genera complejidades tanto en los alumnos como en los docentes
(Botta, Campetella, Narodowski, 2020). La gramática del espacio y el tiempo, como se
describió más arriba, no es un aspecto replicable en la virtualidad (Romero, 2020). La
virtualidad implica otro pensamiento, una narrativa diferente, con propiedades acordes al
pensamiento digital, un pensamiento tecno-crítico (Artopoulos, 2020). No es posible
homologar un aula a una plataforma, ya que en el entorno virtual se dan relaciones
diferentes que se configuran a partir de una idea diferenciada de lo común.

El acelerado proceso de producción y distribución del conocimiento erosiona la figura del
maestro como transmisor del saber, un cambio cultural lo coloca lejos de los alumnos.
Capacitación o alfabetización digital “alude a definir, buscar, acceder, gestionar, evaluar,
crear y comunicar. En este sentido se recuperan las funciones cognitivas, técnicas y ético-
legales” (Lion, 2019).

El modelo de plataformización involucra a sujetos del aprendizaje más participativos,
autogestores y autónomos. El trabajo en equipo y la posibilidad de globalización en las
interacciones rompe con las fronteras. Estas son virtudes del proceso, pero son habilidades
que deben ser enseñadas y acompañadas por tutores (Alfredo Hernando Calvo, 2020).
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La alfabetización digital es una habilidad que ha de entrenarse, para así monitorear y
evaluar los diferentes procesos. Se plantea así la necesidad de innovar para incluir (Lion,
2019).

3. Axioma político

Este axioma juega un papel protagónico en la plataformización de la educación. ¿Dónde se
observa? En la toma de decisiones que acompañen, apoyen y sostengan una innovación
como propuesta educativa. Como expresa el autor de Nunca fuimos modernos: “La
constitución explicaba todo, pero dejando caer lo que estaba en el medio”. Aquello que
parece no entenderse puede ser dejado de lado y es así que quedan presos de sus propias
leyes. (Latour, 2007, pág. 77).

El diseño de políticas para la distribución de recursos, estrategias o propuestas requiere de
la planificación, teniendo en cuenta los diferentes contextos y cómo colabora en cada uno de
ellos la visión de plataformización con el ideal de una educación más igualitaria, de equidad
y calidad. Es tarea del axioma político desarrollar políticas digitales acordes que acompañen
la iniciativa brindando recursos y financiamiento para apoyar las distintas decisiones
innovadoras (el papel del Estado como institución organizativa). Con el fin de no ser
entendido como algo arbitrario, solo para algunos, no ser una escolaridad simulada o una
mera respuesta frente a la emergencia, se necesita de políticas educativas que avalen y
sostengan el diseño de una plataforma escolarizada que pueda ser entendida como mejora.
Es un trabajo arquitectónico y colaborativo entre Estado, pedagogos y expertos
tecnológicos, donde cada uno de los actores involucrados es una parte relevante.

Política geográfica y política temporal:

Nos encontramos frente a un problema estructural de acceso a nivel mundial que es
primordial resolver: el 75% de niños está fuera de la escuela y el 40% no tiene acceso a
Internet. La educación es un derecho y debe garantizar ese acceso. Para esto es necesario
mitigar las desigualdades. En la Argentina esta pandemia dejó ver que el 50% de los niños
se encuentra bajo la línea de pobreza y el 35% no tiene acceso (datos relevados por el
Observatorio Argentinos por la Educación). Es propio del axioma dar seguridades, y para
garantizar hay que planificar un proyecto educativo que resuelva estas desigualdades.

En esta década de propuestas e ideas en consonancia con una dialéctica tecnológica fueron
varias las normativas y resoluciones[5] que se propusieron desde el Estado con el objeto de
buscar una mejora en el sistema educativo que además permitiera ponerse al día con
exigencias de la contemporaneidad. Se trató de acompañar la educación a distancia en un
principio, pero la realidad reveló grandes dificultades, particularmente en relación con los
desconectados: alumnos que quedaron fuera del sistema educativo. Más del 30% abandonó
la escuela (Unicef, Unesco, 2020). Muchas de las plataformas utilizadas (por ejemplo, Zoom)
no eran plataformas de gestión de aprendizajes y remitían a un modelo antiguo, que actuó,
más bien, como una simulación de una escolaridad virtualizada (Romero, 2020). Por otra



Mariana Schenone        La plataformización de la educación: un esquema conceptual sobre la base
de tres axiomas

Revista Latinoamericana de Economía y Sociedad Digital, Issue 3, agosto 2022

Página 15 de 20

parte, aquellos que tuvieron mejores posibilidades pudieron mantener una continuidad
pedagógica, pero dejaron expuesto que la destrucción creativa es solo para algunos
(Narodowski, 2020) y, así, se agrandaron las brechas. Las mismas resoluciones cayeron en
meras respuestas frente a la emergencia (Morduchowicz, 2020) y no configuraron políticas
que aseguren la equidad. Se abordaron cuestiones que en el tiempo deben ser reevaluadas,
si se quiere garantizar el acceso a una educación de calidad, equidad e igualdad (Ley de
educación Nacional No 26206 Art. 1 al 8)[6].

El axioma político articula, permite consensuar, releva para planificar y ejecuta para evaluar
propuestas educativas con objetivos claros a la hora de pensar en plataformizar la
educación. Debería permitir pensar la innovación como destrucción creativa de forma
coherente con los diferentes escenarios, teniendo en cuenta tanto el aspecto temporal como
el territorial.

En resumen, estos tres axiomas se nutren uno del otro y se consolidan en una trama de
conceptos en comunión con un objetivo: la plataformización como un bien, un modelo
disruptivo.

Figura 4: Pensamiento tecno-crítico.

Fuente: elaboración por parte del autor

La expresión “plataforma” fue mutando de acuerdo con sus propios avances y con los
diferentes escenarios sociales donde se hizo presente. En función del uso y de su relación
con los sujetos, se acomodó y se adaptó. Es un término que evolucionó en el tiempo y la
tecnología lo trajo resignificado a este nuevo espacio.  Con el surgimiento de Internet, se
redefinió el significado en relación con su función y teniendo en cuenta sus cualidades
intrínsecas y exógenas. Se justifica concebir al concepto plataforma como resultado que
deriva en un constructo[7] ,dado que es una construcción socio-cultural y se redefine en el
colectivo social. En el ámbito educativo se podría definir como el entorno o espacio
cibernético que posibilita el acceso a la información y a contenidos educativos, donde se
genera un modo diferente de interactuar con y entre ellos, y que puede contribuir a la
construcción del conocimiento.

Figura 5: ¿Cómo se plataformiza la educación?
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Fuente: elaboración por parte del autor

CONCLUSION

Los axiomas en comunión:

La tecnología desempeña un papel protagónico en la sociedad contemporánea y en el
contexto educativo.

Pensar el qué para diseñar el cómo, en los diferentes escenarios:

Cada axioma se retroalimenta en la tarea en común con los otros. En esta línea de
pensamiento, se plantean diferentes puntos a destacar a la hora de pensar el qué para
diseñar el cómo en pos de los diversos escenarios.

La innovación, como cita Carlos Magro (2020), podría ser una innovación que se dé en la
tradición, ya que hay factores de la tarea educativa que es importante preservar, rescatando
esas metodologías y propuestas que se han desarrollado y no fueron en vano. La necesidad
de identificar las experiencias positivas podría ser un camino en donde privilegiar y
administrar los recursos y las estrategias. Es un punto central evaluar y dar cuenta de lo
realizado: aquello que fue eficaz y aquello que mostró mayores dificultades deberían ser el
mapa que ilumine el rumbo en pos de construir una educación de equidad y calidad.

El pensamiento creativo y flexible (Hernando Calvo, A., 2020) se puede articular con los tres
axiomas de forma coherente con la gestión. Diseñar en la innovación es provocar una
disrupción sobre el sistema educativo, es atreverse a modificar las ideas que quedaron
estancadas en el pasado para transformarlas en función de objetivos claros y concretos. Por
esta razón es esencial planificar en los diversos contextos, ya que lo macro incide en lo
micro y viceversa. Lo complejo es que la situación pandémica ha acelerado los cambios y
muchas veces, como se ha dicho, estos cambios se leen como respuestas ante la
emergencia. El objetivo es tener un panorama claro de los diversos contextos, ya que no
todos los cambios se ajustan a la diversidad de escenarios. La propuesta es comprenderlos
y, quizás, verlos como una oportunidad para desarrollar un plan que aborde distintas líneas
de ejecución.

La plataformización de la educación abordada y planificada desde estos criterios responde a
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necesidades reales, y permite que sea mucho más que un recurso: puede convertirse en un
modo de pensar diferente que involucre al pensamiento lógico, analítico y crítico. Desglosar
cada punto en la línea de la comunión de los axiomas puede ser un modelo de gestión más
efectivo, resaltando qué es importante preponderar de la presencialidad y cómo combinarlo
con el mundo de la virtualidad.

¿La plataformización de la educación es una respuesta ante la emergencia o se configura
como una política educativa planificada como mejora desde la innovación? 

Los cambios producidos por la pandemia de Covid-19 precipitaron la reconfiguración del
sistema educativo. Si bien en el ámbito educativo las plataformas vienen ganando espacio
desde hace años, la pandemia les ha dado mayor relevancia. En una aceleración producto
del activismo pedagógico, la situación planteada a partir de la pandemia las impulsó a
popularizarse, provocando que muchos las acepten como una solución a la hora de
continuar con la tarea pedagógica. En otros actores provocó el rechazo, en parte por el
temor ante lo no conocido. Con lo cual, este “activismo pedagógico” fue sentido, por
muchos, como la respuesta ante la emergencia y se comportó cual solucionismo
tecnológico[8], simulando una escolaridad en la virtualidad del sistema.

Estos nuevos escenarios se gestaron en el contexto de la pandemia de covid-19. Como ya se
ha expresado, esta ha dejado al descubierto cuestiones que, si bien ya se venían acarreando,
requieren redefinir la manera de gestionarlas. Cada uno de los puntos que se presentan se
consolidan con un fin pedagógico, social y político y, cada axioma entra en diálogo con el
otro para que no solo se produzcan modificaciones como respuestas emergentes frente a la
incertidumbre, sino que se administren esos cambios en el contexto de una organización
planificada. De este modo, cada una de estas acciones no actuaría a modo de parche, sino
que sería pensada como parte de un cambio estructural.

Todo cambio se puede presentar de manera sucesiva, paulatina, consolidándose en etapas,
en pasos a seguir, pensados y acordados, o de forma abrupta. Hoy el sistema educativo fue
arrastrado de forma abrupta e involuntariamente a la virtualidad (covid-19), lo cual
complejiza el escenario. Se presenta el dilema de cómo planificar en función de la
plataformización si es vivida como una imposición y una respuesta ante la emergencia, y no
como un proceso evolutivo.

Cuando se disrumpe en lo cotidiano, la innovación parece ser solo para algunos. “La
pandemia mostró que el problema de la educación virtual no era tanto -o que no era solo- la
ausencia de competencia digital de los docentes, sino la carencia de competencias
pedagógicas de la mayor parte de las plataformas digitales, al menos hasta ahora”
(Narodowski, 2020).

Desde este esquema conceptual, que se funda sobre la base de tres axiomas, se propone
articular la didáctica, la pedagogía y la tecnología a partir del trabajo en comunión con los
distintos actores involucrados en el sistema educativo y los tecnólogos, integrando en la
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diversidad de propuestas la importancia de ser protagonista en la gestión y el uso de
recursos que competen a un sistema de inversión que hay que atender.

La construcción de la sociomaterialidad de la escuela permite amigar la idea de que la
tecnología se acomoda y se ajusta de acuerdo con las exigencias que los diferentes
escenarios demandan y entonces tecnología con tecnología se ensamblan. La importancia se
concentra en el trabajo multi e interdisciplinario entre pedagogos y maestros con los
tecnólogos, a fin de poder consensuar un camino más armonioso, generando ideas que se
acomoden a las necesidades y promuevan el interés y la motivación por parte de los
alumnos, y logrando que el aprendizaje sea significativo e interiorizado. Cada uno de los
involucrados es experto en su campo y eso tendría que ser justificación suficiente para,
mediante la cooperación, poder construir nuevas propuestas que se ajusten a las
necesidades, entendiendo que a través de la colaboración y el intercambio se crean nuevas
oportunidades (Artopoulos, Narodowski, Schenone, 2019).
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Notas

↑1 Perfomativo: (verbo) que al enunciarse realiza la acción que significa. Implica la
realización simultánea por el hablante de la acción evocada. (RAE).

↑2 LMS: Learning Management System. Sistema de gestión de aprendizajes.

↑3 Interface que permite a las plataformas conectarse unas con otras.

↑4 Esquema: Resumen escrito, discurso, teoría, atendiendo solo a sus líneas o
caracteres más significativos.

↑5 Conectar igualdad, La ley educación a distancia, Ley de modificación del art 109 de
la LEN.

↑6 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley-de-educ-nac-58ac89392ea4c.pdf
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↑7 Constructo: carga valorativa, cognitiva y emocional sobre un concepto. (Psicología
Cognitiva).

↑8 Narodowski, 2020, 12mo encuentro de #hilarlatrama.


