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Introducción 

La inteligencia artificial (IA) ha emergido como una de las tecnologías 
más disruptivas del siglo XXI, con aplicaciones que abarcan desde la 
industria y la salud hasta la educación. Su capacidad para procesar 
grandes volúmenes de datos, aprender de ellos y tomar decisiones 
automatizadas ha transformado de manera significativa múltiples 
aspectos de la vida cotidiana. En el ámbito educativo, la IA representa 
una oportunidad sin precedentes para repensar procesos de 
enseñanza y aprendizaje, especialmente en lo que respecta a la 
atención a la diversidad y la inclusión de estudiantes con necesidades 
educativas especiales o en contextos de vulnerabilidad. 

En América Latina, y particularmente en Ecuador, los desafíos 
relacionados con la inclusión educativa siguen siendo significativos. 
Según datos del Ministerio de Educación del Ecuador (2022), 
aproximadamente el 12 % de los estudiantes presentan algún tipo de 
necesidad educativa especial, ya sea permanente o temporal. A pesar 
de los esfuerzos institucionales por garantizar el acceso, la 
permanencia y la participación activa de estos estudiantes, persisten 
barreras físicas, comunicacionales, actitudinales y pedagógicas que 
limitan su pleno desarrollo académico. En este contexto, la IA se 
presenta como una herramienta potencialmente transformadora para 
la creación de entornos de aprendizaje más accesibles, personalizados 
y equitativos. 

Desde una perspectiva teórica, la educación inclusiva se fundamenta 
en principios de equidad, justicia social y reconocimiento de la 
diversidad como un valor pedagógico (Booth & Ainscow, 2011). Esta 
visión supone el diseño de estrategias didácticas y tecnológicas que 
respondan a las características individuales de los estudiantes, sin que 
ello implique segmentación o exclusión.  



A su vez, la integración de tecnologías basadas en IA permite avanzar 
hacia modelos educativos adaptativos, donde los sistemas pueden 
identificar dificultades de aprendizaje, ofrecer retroalimentación en 
tiempo real y ajustar los contenidos de acuerdo con las capacidades 
del estudiante (Holmes et al., 2019). 

El presente trabajo académico se propone analizar de manera crítica y 
sistemática cómo la inteligencia artificial puede contribuir a romper 
barreras de aprendizaje en contextos inclusivos, con énfasis en el caso 
ecuatoriano. La investigación parte del reconocimiento de que, aunque 
la IA ya ha sido incorporada en diversos sistemas educativos a nivel 
internacional, su implementación con enfoque inclusivo aún es 
limitada, especialmente en países del sur global, donde existen 
brechas tecnológicas, económicas y de formación docente. 

Delimitación del objeto de estudio 

El objeto de estudio de esta investigación se centra en la aplicación de 
la inteligencia artificial en la educación inclusiva, entendida como el 
proceso mediante el cual se incorporan tecnologías inteligentes para 
facilitar el aprendizaje de estudiantes con diferentes necesidades, 
estilos y ritmos de aprendizaje. La investigación se focaliza en 
instituciones educativas del sistema escolar ecuatoriano, tanto 
públicas como privadas, con especial atención a aquellas que 
enfrentan mayores desafíos de acceso y equidad. 

Problema de investigación 

El problema que guía esta investigación puede ser formulado de la 
siguiente manera: ¿Cómo puede la inteligencia artificial contribuir a 
superar las barreras de aprendizaje que enfrentan los estudiantes 
en contextos de educación inclusiva en Ecuador? 



Este cuestionamiento surge de la necesidad de explorar las 
posibilidades reales de la IA en ambientes escolares diversos, más allá 
del discurso tecnológico dominante, y de identificar las condiciones 
pedagógicas, institucionales y sociales necesarias para su 
implementación efectiva y ética. 

Objetivo general 

● Analizar el potencial de la inteligencia artificial para favorecer 
procesos de inclusión educativa, identificando su impacto en la 
superación de barreras de aprendizaje en el contexto 
ecuatoriano. 
 

Objetivos específicos 

● Describir los fundamentos teóricos de la inteligencia artificial y 
su relación con la educación inclusiva. 

● Examinar las herramientas y aplicaciones de IA con fines 
educativos, valorando su aplicabilidad en contextos inclusivos. 

● Identificar los principales desafíos y oportunidades de la 
implementación de IA en instituciones educativas de Ecuador. 

● Evaluar experiencias y estudios de caso que integren IA con 
enfoque inclusivo en América Latina. 

● Proponer recomendaciones para el uso ético, pedagógico y 
contextualizado de la IA en la educación inclusiva ecuatoriana. 

 

 



Justificación 

La elección de este tema se justifica tanto por su pertinencia 
académica como por su relevancia social. Desde el punto de vista 
académico, se trata de una línea de investigación emergente que 
vincula la innovación tecnológica con los derechos humanos, en 
particular el derecho a una educación de calidad para todos. Si bien 
existen numerosos estudios sobre el uso de IA en la educación (Luckin 
et al., 2016; Holmes et al., 2019), pocos se han enfocado en su 
aplicación directa a la inclusión educativa, y menos aún en contextos 
latinoamericanos. 

Desde una perspectiva práctica, la pandemia de COVID-19 visibilizó las 
profundas desigualdades en el acceso a la educación y aceleró la 
digitalización de los procesos pedagógicos. En este nuevo escenario, 
se hace urgente repensar el papel de la tecnología no como un fin en sí 
mismo, sino como un medio para garantizar una educación 
verdaderamente inclusiva y accesible. En Ecuador, donde muchas 
escuelas aún carecen de infraestructura tecnológica adecuada y los 
docentes enfrentan limitaciones en su formación digital, se requiere un 
análisis contextualizado que permita avanzar en el diseño de políticas 
públicas inclusivas y sostenibles. 

Además, el abordaje ético del uso de la inteligencia artificial es una 
preocupación creciente en la literatura especializada. Diversos autores 
advierten sobre el riesgo de que los algoritmos refuercen sesgos y 
exclusiones preexistentes si no se diseñan con criterios de equidad y 
transparencia (Binns, 2018; UNESCO, 2021). Por ello, este trabajo 
también se propone reflexionar críticamente sobre los principios que 
deben guiar el uso de la IA en educación, a fin de evitar nuevas formas 
de discriminación o marginación. 

 



Relevancia del estudio 

Este estudio es relevante porque contribuye al debate contemporáneo 
sobre cómo la tecnología puede ser aliada de la equidad educativa. 
Aporta evidencia teórica y contextual sobre el uso potencial de la IA en 
la educación inclusiva, promoviendo un enfoque interdisciplinario que 
articula conocimientos de la pedagogía, la informática, la sociología y 
los estudios sobre discapacidad. Asimismo, brinda elementos para la 
toma de decisiones en el diseño de políticas educativas inclusivas y 
basadas en datos, orientadas a transformar la realidad de miles de 
estudiantes excluidos del sistema educativo tradicional. 

En suma, este trabajo busca ofrecer un marco de análisis riguroso y 
situado sobre el papel de la inteligencia artificial en la construcción de 
una educación más justa e inclusiva en Ecuador, contribuyendo tanto 
al desarrollo del conocimiento académico como a la transformación de 
las prácticas educativas.
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Capítulo 1. Fundamentos conceptuales y teóricos 

La integración de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo, y 
más específicamente en contextos de inclusión, requiere una 
comprensión sólida de los fundamentos teóricos y conceptuales que 
sustentan ambas áreas. Este primer capítulo tiene como propósito 
establecer el marco epistemológico y terminológico necesario para 
abordar de forma rigurosa la relación entre IA y educación inclusiva, 
contextualizando sus principales categorías analíticas, antecedentes 
históricos, bases legales y éticas, así como los principios pedagógicos 
que orientan su articulación. 

 

La inteligencia artificial, entendida como la capacidad de las máquinas 
para ejecutar tareas que tradicionalmente requieren inteligencia 
humana —como el razonamiento, el aprendizaje, la percepción y la 
toma de decisiones— ha experimentado un notable avance en las 
últimas décadas (Russell & Norvig, 2021). En el sector educativo, su 
implementación ha abierto nuevas posibilidades para la 
personalización del aprendizaje, la retroalimentación automatizada, la 
analítica del aprendizaje y la creación de entornos adaptativos. Sin 
embargo, su inserción en contextos inclusivos exige una reflexión 
profunda sobre su diseño, sus usos y sus implicaciones pedagógicas y 
sociales. 
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La educación inclusiva, por su parte, se configura como un modelo 
educativo que busca garantizar el acceso, la participación y el logro de 
aprendizajes significativos para todos los estudiantes, sin importar sus 
condiciones personales, sociales, culturales o cognitivas (UNESCO, 
2017). A diferencia de enfoques integradores tradicionales, la inclusión 
no se limita a incorporar estudiantes con discapacidad en aulas 
regulares, sino que implica transformar el sistema educativo en su 
conjunto para responder a la diversidad. Esta visión está respaldada 
por diversos marcos legales internacionales y nacionales, como la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(ONU, 2006) y la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador 
(2021), que reconocen el derecho a una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad. 

Este capítulo se articula en torno a siete ejes temáticos que permiten 
sentar las bases para el análisis posterior del papel de la IA en la 
educación inclusiva. En primer lugar, se abordará la evolución histórica 
de la inteligencia artificial, desde sus orígenes hasta las aplicaciones 
contemporáneas en el ámbito educativo. Esta revisión permitirá 
comprender el desarrollo de las capacidades tecnológicas actuales y 
las tendencias emergentes, así como los debates teóricos sobre su 
autonomía, inteligencia general y límites éticos (Nilsson, 2010). 

Posteriormente, se explorará el concepto de educación inclusiva, sus 
fundamentos filosóficos y pedagógicos, así como las transformaciones 
institucionales necesarias para su implementación efectiva. Este 
análisis será complementado por un examen del marco legal e 
institucional vigente en Ecuador, destacando los avances y desafíos en 
la garantía del derecho a la educación para grupos históricamente 
excluidos, como personas con discapacidad, estudiantes indígenas, 
migrantes y habitantes de zonas rurales. 
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Un aspecto central de este capítulo es la relación entre tecnología y 
accesibilidad educativa. La literatura especializada ha demostrado que 
las tecnologías pueden ser poderosos facilitadores del aprendizaje 
para estudiantes con necesidades educativas diversas, siempre que 
estén diseñadas con enfoque universal y participativo (Alper & Goggin, 
2017). En este sentido, se discutirán conceptos clave como el diseño 
universal para el aprendizaje (DUA), la accesibilidad digital, y las 
herramientas tecnológicas de apoyo, incluyendo aquellas basadas en 
inteligencia artificial. 

Asimismo, el capítulo incluye una revisión de las principales teorías del 
aprendizaje —como el constructivismo, el conectivismo y el 
aprendizaje personalizado— que sustentan el uso de tecnologías 
adaptativas en educación. Estas teorías permiten comprender cómo la 
IA puede responder a distintos estilos y ritmos de aprendizaje, 
promoviendo procesos más significativos y centrados en el estudiante 
(Siemens, 2005; Vygotsky, 1978). También se incorpora una reflexión 
ética sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación. Diversos 
autores han advertido que, si bien la IA puede ampliar las 
oportunidades educativas, también puede reforzar desigualdades si no 
se implementa de forma crítica y contextualizada (Binns, 2018; 
Eubanks, 2018). Por tanto, es fundamental examinar principios como la 
equidad algorítmica, la privacidad de los datos, la transparencia de los 
sistemas inteligentes y la rendición de cuentas en los procesos 
automatizados de toma de decisiones educativas. 

Finalmente, se abordará el vínculo entre inclusión, equidad y justicia 
social en el contexto educativo. Este eje reflexivo permite enmarcar la 
discusión sobre IA no solo como una innovación tecnológica, sino 
como una herramienta al servicio de la transformación social. La 
inclusión, entendida como un imperativo ético y político, requiere de 
enfoques integrales y sostenibles que promuevan el empoderamiento 
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de los estudiantes, el reconocimiento de sus identidades y la 
eliminación de toda forma de discriminación (Ainscow & Miles, 2008). 

En síntesis, este capítulo proporciona los fundamentos teóricos y 
conceptuales indispensables para el desarrollo de los capítulos 
posteriores del trabajo. A través de una revisión crítica y 
contextualizada de la literatura académica, se busca construir un 
marco analítico robusto que permita comprender cómo la inteligencia 
artificial puede ser integrada de manera efectiva y ética en contextos de 
educación inclusiva en Ecuador y América Latina. 

1.1 Definición y evolución de la inteligencia artificial 

La inteligencia artificial (IA) constituye uno de los avances tecnológicos 
más significativos de las últimas décadas, con implicaciones 
transversales en diversos campos del conocimiento y de la vida 
cotidiana. En el contexto educativo, su desarrollo ha generado 
expectativas y desafíos en cuanto a su capacidad para transformar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, particularmente en contextos 
inclusivos donde la atención a la diversidad es una prioridad. 
Comprender la definición y evolución de la IA es, por tanto, un paso 
fundamental para analizar críticamente su potencial en la superación 
de barreras de aprendizaje. 
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1.1.1 Definiciones fundamentales de la inteligencia artificial 

La inteligencia artificial puede definirse, en términos generales, como 
el conjunto de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que 
requieren inteligencia humana, tales como el razonamiento, la 
resolución de problemas, la percepción, el aprendizaje y la toma de 
decisiones (Russell & Norvig, 2021). Esta definición implica que los 
sistemas de IA no solo ejecutan algoritmos predefinidos, sino que 
también pueden adaptarse a nuevas condiciones, aprender de los 
datos y mejorar su rendimiento con el tiempo. 

Desde una perspectiva más técnica, la IA se clasifica comúnmente en 
dos grandes categorías: la IA débil o estrecha (narrow AI) y la IA fuerte o 
general (general AI). La primera hace referencia a sistemas diseñados 
para tareas específicas, como los asistentes virtuales, los traductores 
automáticos o los sistemas de recomendación. La IA general, en 
cambio, representa una forma de inteligencia equiparable a la humana 
en términos de flexibilidad y capacidad cognitiva, un objetivo aún no 
alcanzado (Nilsson, 2010). 

 

En el campo educativo, la IA se aplica a través de herramientas como 
los sistemas de tutoría inteligente, la analítica del aprendizaje, los 
sistemas de recomendación de contenidos y los entornos virtuales 
adaptativos. Estas tecnologías permiten personalizar los procesos de 
enseñanza y atender a las necesidades individuales de los estudiantes, 
lo cual resulta especialmente relevante en contextos de educación 
inclusiva (Holmes et al., 2019). 
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1.1.2 Orígenes y desarrollo histórico de la IA 

El origen de la inteligencia artificial como campo disciplinar se remonta 
a mediados del siglo XX. En 1956, durante la conferencia de Dartmouth 
organizada por John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y 
Claude Shannon, se acuñó formalmente el término “inteligencia 
artificial” y se propuso como objetivo construir máquinas capaces de 
simular procesos de pensamiento humano (McCarthy et al., 1955). Esta 
etapa inicial estuvo marcada por un enfoque simbólico, en el que los 
sistemas eran programados con reglas explícitas para resolver 
problemas. 

Durante las décadas de 1960 y 1970, se desarrollaron los primeros 
sistemas expertos, capaces de emular el razonamiento humano en 
dominios específicos como la medicina y la ingeniería. Sin embargo, las 
limitaciones tecnológicas y la incapacidad de los sistemas para 
manejar la ambigüedad y el contexto llevaron a un periodo de 
estancamiento conocido como el “invierno de la IA” (Crevier, 1993). 

El resurgimiento de la IA en las décadas recientes ha estado impulsado 
por tres factores principales: (1) el crecimiento exponencial de la 
capacidad de procesamiento computacional, (2) la disponibilidad 
masiva de datos (big data) y (3) los avances en algoritmos de 
aprendizaje automático (machine learning) y aprendizaje profundo 
(deep learning). Estos desarrollos han permitido la creación de 
sistemas capaces de identificar patrones complejos en grandes 
volúmenes de datos, lo que ha ampliado enormemente las 
posibilidades de aplicación de la IA en distintos sectores, incluida la 
educación (Goodfellow, Bengio & Courville, 2016). 
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1.1.3 Inteligencia artificial en el ámbito educativo 

La incorporación de IA en la educación ha evolucionado 
progresivamente desde sistemas tutoriales limitados hacia 
plataformas interactivas más sofisticadas que pueden adaptarse a las 
necesidades específicas de cada estudiante. Según Luckin et al. 
(2016), la IA educativa no solo mejora la eficiencia de la instrucción, 
sino que también posibilita enfoques más personalizados, centrados 
en el estudiante y basados en datos. 

Ejemplos actuales de IA en educación incluyen plataformas como 
Squirrel AI en China o Carnegie Learning en Estados Unidos, que 
utilizan algoritmos para ajustar el nivel de dificultad de los ejercicios y 
proporcionar retroalimentación personalizada en tiempo real.  

En contextos de inclusión, estas tecnologías pueden representar un 
avance significativo para estudiantes con necesidades educativas 
especiales, al ofrecer contenidos accesibles, en formatos variados y 
con adaptaciones según el ritmo de aprendizaje (Holmes et al., 2019). 

No obstante, en países de América Latina como Ecuador, la adopción 
de estas tecnologías enfrenta importantes limitaciones estructurales. 
La falta de conectividad, la escasa capacitación docente en 
tecnologías digitales y la limitada inversión en innovación educativa 
son algunos de los obstáculos identificados en diversos estudios 
regionales (CEPAL, 2021; UNESCO, 2022). Estos factores deben ser 
considerados en cualquier análisis sobre el potencial de la IA para 
apoyar procesos inclusivos en el país. 
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1.1.4 Relevancia del estudio histórico y conceptual para la 
educación inclusiva 

Comprender la evolución de la inteligencia artificial permite identificar 
los puntos de encuentro entre los desarrollos tecnológicos y las 
necesidades pedagógicas actuales. La educación inclusiva exige 
enfoques flexibles, personalizados y adaptativos que reconozcan y 
valoren la diversidad del estudiantado. En este sentido, la IA puede ser 
una herramienta clave si se diseña e implementa desde principios 
éticos y pedagógicos adecuados. 

La revisión histórica también permite evidenciar cómo las expectativas 
en torno a la IA han cambiado a lo largo del tiempo. Mientras que en sus 
inicios se privilegiaban modelos simbólicos y controlados, en la 
actualidad se priorizan sistemas basados en datos, capaces de tomar 
decisiones en entornos inciertos y dinámicos. Esta transformación 
implica nuevos desafíos para el ámbito educativo, especialmente en lo 
que respecta a la evaluación de la eficacia pedagógica de los sistemas 
inteligentes y a la garantía de que estos promuevan la equidad y no la 
exclusión. 

1.2 Educación inclusiva: principios, derechos y políticas 

La educación inclusiva constituye un paradigma educativo orientado a 
garantizar el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje 
significativo de todos los estudiantes, reconociendo la diversidad como 
un valor y no como un obstáculo. Este enfoque se fundamenta en 
principios de equidad, justicia social, derechos humanos y respeto por 
las diferencias individuales, y se contrapone a modelos tradicionales 
que tienden a homogenizar los procesos educativos y excluir a quienes 
no se ajustan a los estándares normativos del sistema (Booth & 
Ainscow, 2011). 
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En el contexto de este trabajo, la educación inclusiva representa el eje 
normativo y pedagógico fundamental que justifica el análisis del uso de 
tecnologías basadas en inteligencia artificial. Se examinan los 
principios filosóficos y éticos que sustentan la inclusión educativa, los 
marcos normativos internacionales y nacionales que la promueven, y 
las políticas públicas que orientan su implementación, con énfasis en 
el contexto ecuatoriano. 

1.2.1 Principios fundamentales de la educación inclusiva 

La educación inclusiva parte de la premisa de que todas las personas 
tienen derecho a una educación de calidad en igualdad de condiciones, 
sin importar sus características personales, culturales, sociales o 
cognitivas (UNESCO, 2009). Entre los principios fundamentales que la 
sustentan se encuentran: 

● Equidad: implica ofrecer los apoyos necesarios para que cada 
estudiante pueda alcanzar su máximo potencial, reconociendo 
que la igualdad no significa tratar a todos por igual, sino 
responder a las necesidades específicas de cada uno (Ainscow, 
2020). 
 

● Participación: supone el derecho de todos los estudiantes a 
participar plenamente en todas las dimensiones de la vida 
escolar, desde el currículo hasta las actividades 
extracurriculares. 
 

● Accesibilidad: refiere a la eliminación de barreras físicas, 
comunicacionales, curriculares y actitudinales que limitan el 
acceso y la participación de ciertos grupos, especialmente 
personas con discapacidad. 
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● Pertinencia cultural y lingüística: especialmente relevante en 
contextos interculturales como el ecuatoriano, este principio 
exige la adaptación del currículo y la práctica pedagógica a las 
realidades socioculturales de los estudiantes. 
 

Estos principios no solo tienen un carácter normativo, sino que guían la 
transformación de las prácticas pedagógicas y organizativas de las 
instituciones educativas hacia entornos más democráticos e 
inclusivos. 

1.2.2 Enfoques teóricos y modelos de inclusión 

La educación inclusiva se ha desarrollado teóricamente en 
contraposición a enfoques deficitarios y médicos de la discapacidad, 
que focalizan el problema en el individuo y no en el sistema. A partir del 
enfoque social de la discapacidad y de los aportes del modelo 
ecológico de Bronfenbrenner (1987), se plantea que las barreras al 
aprendizaje son producidas por contextos escolares inflexibles, no por 
las características personales del estudiante. 

Este giro conceptual se refleja en modelos como el Índice de 
Inclusión, desarrollado por Booth y Ainscow (2011), que propone un 
marco de autoevaluación institucional para avanzar hacia prácticas 
más inclusivas en las dimensiones de cultura, políticas y prácticas 
escolares. Otro modelo relevante es el del Diseño Universal para el 
Aprendizaje (DUA), que promueve la planificación educativa 
considerando desde el inicio la diversidad del alumnado (CAST, 2018). 
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1.2.3 Marco legal internacional 

El marco legal internacional en torno a la educación inclusiva se ha 
consolidado progresivamente desde la segunda mitad del siglo XX. 
Documentos clave en esta evolución incluyen: 

● Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 
1948): reconoce el derecho a la educación como universal. 

● Declaración de Salamanca (UNESCO, 1994): establece que 
las escuelas deben acoger a todos los niños, 
independientemente de sus condiciones personales. 

● Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (ONU, 2006): en su artículo 24, establece el 
derecho de las personas con discapacidad a una educación 
inclusiva en todos los niveles. 

Estas normativas han influido de manera significativa en la formulación 
de políticas públicas en América Latina y en el desarrollo de marcos 
constitucionales y legales nacionales orientados a la inclusión. 
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1.2.4 Marco normativo nacional en Ecuador 

En Ecuador, la educación inclusiva está respaldada por un marco 
normativo robusto. La Constitución de la República del Ecuador 
(2008) establece, en su artículo 47, el derecho a la educación de las 
personas con discapacidad en condiciones de equidad, así como la 
obligación del Estado de garantizar servicios y recursos adecuados. 

 Además, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y su 
reglamento desarrollan lineamientos específicos para la atención a la 
diversidad, la eliminación de barreras y la implementación de 
adaptaciones curriculares. 

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo (2021-2025) y el Plan 
Decenal de Educación incluyen como uno de sus ejes la garantía de 
una educación de calidad, inclusiva y con enfoque intercultural. No 
obstante, persisten brechas significativas entre la normativa y su 
aplicación efectiva, especialmente en regiones rurales y en 
comunidades con limitaciones de infraestructura y formación docente. 

1.2.5 Políticas públicas y estrategias de implementación 

La implementación de la educación inclusiva en Ecuador ha estado 
mediada por programas y estrategias del Ministerio de Educación, 
como el Programa de Educación Inclusiva y el fortalecimiento de los 
Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). Estas iniciativas 
buscan articular el trabajo interdisciplinario entre docentes, 
psicólogos, trabajadores sociales y familias, con el fin de identificar 
barreras y proponer medidas de apoyo. 

Sin embargo, diversos informes nacionales e internacionales han 
señalado la necesidad de fortalecer la formación inicial y continua del 
profesorado en inclusión, así como de mejorar la dotación de recursos 
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tecnológicos, didácticos y humanos (UNICEF, 2020). En este sentido, la 
incorporación de tecnologías como la IA puede representar una 
oportunidad estratégica para avanzar en estos objetivos, siempre que 
se respeten los principios de accesibilidad, equidad y participación. 

1.2.6 Relevancia del enfoque inclusivo en el contexto educativo 
actual 

La relevancia de la educación inclusiva se ha intensificado en el 
contexto post-pandemia, donde se evidenciaron con mayor claridad 
las desigualdades estructurales del sistema educativo. La 
virtualización forzada de la enseñanza puso de manifiesto las 
limitaciones de accesibilidad tecnológica, particularmente para 
estudiantes con discapacidad, en situación de pobreza o 
pertenecientes a pueblos originarios (CEPAL, 2021). 

 

Frente a este panorama, se requiere una transformación profunda de 
las estructuras y prácticas educativas, que coloque a la inclusión como 
principio organizador del sistema. La integración de tecnologías 
emergentes, como la inteligencia artificial, debe estar guiada por este 
paradigma, con el fin de evitar nuevas formas de exclusión y promover 
oportunidades equitativas para todos los estudiantes. 



 

14 

 

1.3 Marco legal e institucional de la educación inclusiva en 
Ecuador 

La consolidación de un sistema educativo inclusivo en Ecuador 
requiere no solo de transformaciones pedagógicas y culturales, sino 
también de un marco legal e institucional sólido que garantice el 
cumplimiento efectivo de los derechos educativos para todos los 
estudiantes.  

La revisión del marco legal e institucional permite identificar el grado de 
compromiso del Estado ecuatoriano con la equidad educativa, así 
como las condiciones necesarias para la implementación de 
innovaciones tecnológicas —como la inteligencia artificial— en 
ambientes escolares diversos.  

En este sentido, se articula con el objetivo general del trabajo al 
proporcionar una base normativa desde la cual se puede evaluar el 
potencial de la IA como herramienta para superar barreras de 
aprendizaje en contextos inclusivos. 

1.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) constituye el 
principal marco jurídico que sustenta el derecho a la educación 
inclusiva en el país. En su artículo 26, se establece que la educación es 
un derecho de las personas y una obligación ineludible del Estado, y 
que constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

De manera más específica, el artículo 47 reconoce los derechos de las 
personas con discapacidad, incluyendo el acceso a una educación 
especializada y adecuada, preferentemente en el sistema regular y con 
los apoyos necesarios. 
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Asimismo, el artículo 344 dispone que el sistema nacional de 
educación debe contemplar modalidades específicas para atender las 
necesidades de personas en situación de discapacidad, pueblos y 
nacionalidades indígenas, comunidades afroecuatorianas, montubias 
y sectores rurales. Estas disposiciones constitucionales colocan a la 
inclusión como principio rector del sistema educativo, exigiendo que 
todas las políticas públicas en la materia se diseñen desde un enfoque 
de derechos. 

1.3.2 Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), promulgada en 
2011 y reformada en 2021, es el instrumento legal que regula el 
funcionamiento del sistema educativo ecuatoriano. En su artículo 3, 
establece que uno de los fines de la educación es garantizar la 
inclusión, equidad y calidad, respetando la diversidad cultural, 
lingüística y funcional de la población. La ley consagra la educación 
inclusiva como una modalidad del sistema general, que debe atender a 
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a 
discapacidad. 

El Reglamento General a la LOEI detalla los mecanismos de 
identificación, evaluación y atención educativa para estudiantes con 
necesidades especiales. Establece la creación de Planes 
Individualizados de Apoyo Educativo (PIAE) y la posibilidad de realizar 
adaptaciones curriculares significativas. Sin embargo, su 
implementación efectiva depende de factores como la disponibilidad 
de personal especializado, la capacitación docente y los recursos 
técnicos, lo que evidencia una brecha entre la norma y la práctica 
(MINEDUC, 2022). 
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1.3.3 Políticas públicas y planificación educativa 

El Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 y el Plan Decenal de 
Educación incluyen entre sus metas estratégicas el fortalecimiento de 
la inclusión educativa. Estas políticas promueven acciones orientadas 
a: 

● Incrementar la cobertura de servicios educativos para personas 
con discapacidad. 

● Fortalecer la formación docente en educación inclusiva. 

● Promover la adecuación física, tecnológica y curricular de los 
centros educativos. 

● Articular la participación de las familias y comunidades en los 
procesos educativos. 

Asimismo, el Ministerio de Educación ha implementado el Programa 
de Educación Inclusiva, que contempla la articulación entre los 
Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), los Equipos 
Distritales de Apoyo a la Inclusión (EDAI) y las Unidades Distritales de 
Apoyo a la Inclusión (UDAI). Estos equipos cumplen funciones de 
acompañamiento psicoeducativo, orientación a docentes y evaluación 
de necesidades educativas. 

No obstante, estudios como el de Ordóñez y Mosquera (2020) advierten 
que estos mecanismos enfrentan importantes limitaciones en 
términos de cobertura, presupuesto y articulación interinstitucional, lo 
que restringe su impacto en la vida escolar de los estudiantes con 
discapacidad o en situación de vulnerabilidad. 
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1.3.4 Educación inclusiva y discapacidad 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 
2020), aproximadamente el 6 % de la población ecuatoriana presenta 
algún tipo de discapacidad. Sin embargo, solo el 27 % de las personas 
con discapacidad entre 5 y 24 años están matriculadas en instituciones 
educativas. Esta cifra evidencia una brecha persistente en el acceso a 
la educación, pese a los marcos legales que garantizan dicho derecho. 

La política pública en esta área se ha visto reforzada por la acción del 
Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), 
organismo que promueve la transversalización del enfoque de 
discapacidad en todas las políticas del Estado. En el ámbito educativo, 
el CONADIS trabaja en coordinación con el Ministerio de Educación 
para garantizar entornos accesibles, procesos de adaptación curricular 
y formación docente en temas de discapacidad. 

 

A pesar de estos avances, persiste la necesidad de incorporar 
tecnologías de apoyo más sofisticadas que permitan atender a una 
mayor diversidad de necesidades, especialmente en zonas rurales y de 
difícil acceso. En este sentido, la inteligencia artificial puede ofrecer 
herramientas valiosas, como traductores automáticos de lenguaje de 
señas, sistemas de lectura automatizada o plataformas de aprendizaje 
adaptativo, cuya implementación debe ser coherente con el marco 
legal vigente. 
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1.3.5 Educación intercultural y pluralidad lingüística 

La inclusión educativa en Ecuador también implica el reconocimiento 
de la diversidad étnica, cultural y lingüística. El sistema educativo 
incluye modalidades interculturales bilingües que buscan preservar las 
lenguas ancestrales y fomentar la identidad de los pueblos y 
nacionalidades indígenas. Este enfoque está respaldado por el 
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB), que forma parte 
del Ministerio de Educación y cuenta con normativa específica. 

En este contexto, la educación inclusiva no solo se refiere a la 
discapacidad, sino también a la necesidad de generar condiciones 
pedagógicas adecuadas para estudiantes cuyas prácticas culturales y 
lingüísticas difieren de la normativa dominante. La integración de 
tecnologías digitales debe considerar esta diversidad, por ejemplo, 
mediante sistemas de IA que reconozcan el multilingüismo o que 
faciliten la traducción y adaptación de contenidos en diferentes 
lenguas originarias. 

1.3.6 Desafíos institucionales para la inclusión efectiva 

Aunque el marco legal e institucional ecuatoriano reconoce 
ampliamente el derecho a la educación inclusiva, existen múltiples 
desafíos para su materialización. Entre los más relevantes se 
encuentran: 

● La insuficiente formación inicial y continua del personal 
docente en inclusión. 

● La escasa disponibilidad de recursos tecnológicos accesibles 
en escuelas públicas. 

● La limitada coordinación entre los distintos niveles de gobierno 
e instituciones. 
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● La ausencia de sistemas integrados de datos para el 
seguimiento de estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

Estas limitaciones afectan directamente la capacidad del sistema para 
aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en la 
atención a la diversidad. Por ello, cualquier propuesta de innovación 
tecnológica debe ir acompañada de una evaluación rigurosa de las 
condiciones institucionales existentes. 

1.3.7 Aportes del marco normativo al análisis del problema 

El análisis del marco legal e institucional ecuatoriano permite 
comprender las condiciones estructurales que enmarcan la aplicación 
de tecnologías inteligentes en educación inclusiva. A partir de este 
estudio se infiere que, si bien el país cuenta con una base normativa 
coherente con los estándares internacionales de derechos humanos, 
su implementación efectiva aún enfrenta obstáculos significativos. 

Estos hallazgos refuerzan la necesidad de desarrollar enfoques 
integrales que articulen el diseño de políticas públicas, la inversión en 
infraestructura tecnológica, la capacitación docente y la investigación 
educativa. En este sentido, el presente trabajo se propone analizar 
cómo la inteligencia artificial puede insertarse en este marco legal 
como una herramienta complementaria, ética y efectiva para la 
superación de barreras de aprendizaje. 
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1.4 Relación entre tecnología y accesibilidad educativa 

La accesibilidad educativa constituye un componente esencial de la 
educación inclusiva, en tanto garantiza que todos los estudiantes, sin 
excepción, puedan acceder, participar y progresar en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. En este marco, las tecnologías emergentes, 
entre ellas la inteligencia artificial, representan una oportunidad 
estratégica para eliminar o reducir las barreras que históricamente han 
excluido a estudiantes con discapacidad, en situación de 
vulnerabilidad social o pertenecientes a grupos minoritarios.  

1.4.1 Conceptualización de la accesibilidad educativa 

La accesibilidad educativa puede definirse como el conjunto de 
condiciones materiales, comunicacionales, tecnológicas y 
actitudinales que permiten a todos los estudiantes acceder al 
conocimiento y a las oportunidades educativas en igualdad de 
condiciones (UNESCO, 2021).  

Este concepto se articula con los principios del diseño universal, la 
equidad y la inclusión, y trasciende la mera eliminación de barreras 
físicas, abarcando también los aspectos curriculares, tecnológicos y 
relacionales del entorno escolar. 

Desde el enfoque de derechos humanos, la accesibilidad es una 
obligación legal del Estado y de las instituciones educativas, tal como 
lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (ONU, 2006), la cual en su artículo 9 exhorta a garantizar 
el acceso igualitario a la educación mediante ajustes razonables, 
tecnologías de apoyo y eliminación de obstáculos sistémicos. 
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1.4.2 Tecnología como facilitador de la inclusión 

El uso de tecnologías en el ámbito educativo ha demostrado ser un 
medio eficaz para apoyar el aprendizaje de estudiantes con 
necesidades educativas diversas. Las denominadas tecnologías de 
apoyo —como lectores de pantalla, teclados alternativos, software de 
reconocimiento de voz, entre otros— han sido fundamentales para 
mejorar la participación y autonomía de estudiantes con discapacidad 
(Alper & Goggin, 2017). 

 

La incorporación de tecnologías más avanzadas, como la inteligencia 
artificial, la realidad aumentada o los entornos inmersivos, amplía aún 
más el espectro de posibilidades para atender la diversidad en el aula. 
Estas herramientas pueden adaptarse a las características individuales 
de los estudiantes, ofrecer múltiples formas de representación y 
expresión, y permitir interacciones más dinámicas y personalizadas. 
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El modelo del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 
proporciona un marco pedagógico que integra estos avances 
tecnológicos desde la planificación didáctica, proponiendo tres 
principios básicos: múltiples medios de representación, múltiples 
formas de expresión y múltiples formas de compromiso (CAST, 2018). 
De esta manera, las tecnologías no son añadidos compensatorios, sino 
componentes esenciales del proceso educativo. 

1.4.3 Inteligencia artificial y accesibilidad 

La inteligencia artificial, como tecnología emergente, introduce un 
nuevo nivel de interacción entre estudiantes y entornos de aprendizaje. 
Su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos, reconocer 
patrones y tomar decisiones adaptativas en tiempo real, permite 
diseñar experiencias de aprendizaje más accesibles y centradas en el 
usuario. Algunas aplicaciones relevantes incluyen: 

● Sistemas de lectura automatizada para estudiantes con 
discapacidad visual. 

● Reconocimiento de voz y subtitulado automático para 
personas con discapacidad auditiva. 

● Interfaces predictivas que anticipan las necesidades del 
estudiante y ajustan el ritmo o la dificultad de los contenidos. 

● Asistentes virtuales que apoyan el proceso de estudio de 
manera personalizada, a través de texto o voz. 

Estas herramientas, cuando son diseñadas desde una perspectiva 
inclusiva, pueden disminuir significativamente las barreras que 
enfrentan ciertos grupos en el acceso al conocimiento. Sin embargo, su 
implementación requiere infraestructura tecnológica, formación 
docente y políticas claras que garanticen su uso ético y equitativo. 



 

23 

 

1.4.4 Brechas tecnológicas y desafíos en el contexto ecuatoriano 

En Ecuador, como en otros países de América Latina, la relación entre 
tecnología y accesibilidad educativa está condicionada por factores 
estructurales. El acceso desigual a dispositivos digitales, la 
conectividad limitada en zonas rurales y la escasa formación docente 
en tecnologías inclusivas representan obstáculos significativos para la 
integración efectiva de herramientas tecnológicas en el aula (CEPAL, 
2022). 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 
2021), solo el 42 % de los hogares en zonas rurales ecuatorianas tienen 
acceso a internet, lo que limita las posibilidades de implementar 
plataformas de aprendizaje en línea o herramientas adaptativas. 
Asimismo, el Ministerio de Educación ha reconocido que menos del 30 
% de los docentes del sistema público han recibido capacitación 
específica en tecnologías accesibles o inclusión digital (MINEDUC, 
2022). 
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Estas brechas no solo afectan el acceso a la educación durante 
emergencias —como se evidenció durante la pandemia de COVID-19—
, sino que perpetúan formas estructurales de exclusión que afectan 
desproporcionadamente a estudiantes con discapacidad, de pueblos 
originarios o en condición de pobreza. 

1.4.5 Experiencias y buenas prácticas en accesibilidad tecnológica 

A pesar de los desafíos, existen experiencias positivas en el ámbito 
nacional e internacional que demuestran el impacto positivo de la 
tecnología en la mejora de la accesibilidad educativa.  

En Ecuador, el proyecto “Tecnología para Todos”, implementado en 
colaboración con organizaciones de la sociedad civil, ha promovido la 
dotación de equipos adaptados y formación en TIC inclusivas en 
escuelas rurales de la Sierra y Amazonía. 

En el ámbito internacional, se destacan casos como el de Estonia, 
donde la implementación de asistentes virtuales para estudiantes con 
necesidades especiales ha logrado mejorar su participación escolar 
(UNESCO, 2020), o el de Brasil, donde aplicaciones de IA han sido 
integradas en aulas multigrado para personalizar la enseñanza en 
contextos de alta diversidad (UNICEF, 2021). 

Estas experiencias subrayan la importancia de combinar innovación 
tecnológica con políticas públicas inclusivas, formación docente y 
participación comunitaria para lograr impactos sostenibles y 
significativos en el acceso y la calidad de la educación. 
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1.4.6 Consideraciones éticas y pedagógicas 

La integración de 
tecnología en la educación 
debe guiarse por principios 
éticos que aseguren la 
equidad, la transparencia, 
la privacidad de los datos y 
la participación informada 
de todos los actores del 
sistema educativo. 
Particularmente en el caso 
de tecnologías 
inteligentes, es 
fundamental evitar el uso 
de algoritmos que 
reproduzcan sesgos o 

discriminen a ciertos grupos (Eubanks, 2018). 

Desde una perspectiva pedagógica, la accesibilidad no debe ser 
entendida como un conjunto de adaptaciones posteriores, sino como 
un principio estructurante del diseño curricular. Esto implica planificar 
desde el inicio experiencias de aprendizaje que sean accesibles, 
motivadoras y culturalmente relevantes para todos los estudiantes. 

1.4.7 Aportes del análisis al objetivo del trabajo 

El análisis de la relación entre tecnología y accesibilidad educativa 
permite comprender cómo la inteligencia artificial puede insertarse 
como una herramienta al servicio de la inclusión, siempre que su 
desarrollo e implementación se realicen en coherencia con principios 
pedagógicos y normativos.  
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1.5 Teorías del aprendizaje aplicables a contextos inclusivos 

Las teorías del aprendizaje constituyen el fundamento epistemológico 
y pedagógico para el diseño de estrategias educativas eficaces, 
especialmente en contextos de inclusión donde es necesario 
responder a la diversidad de estilos, ritmos y trayectorias escolares. En 
el marco de la educación inclusiva mediada por tecnologías, y en 
particular por inteligencia artificial, resulta esencial identificar aquellos 
enfoques teóricos que permiten comprender y orientar la atención 
diferenciada a las necesidades educativas. 

1.5.1 Conductismo y refuerzo del aprendizaje 

El conductismo, desarrollado principalmente por autores como B. F. 
Skinner (1953), plantea que el aprendizaje es el resultado de respuestas 
observables ante estímulos externos, reforzadas mediante 
recompensas o castigos. Aunque esta teoría ha sido criticada por su 
énfasis en la mecanización del aprendizaje, ha tenido aplicaciones 
relevantes en entornos educativos estructurados, como en la 
enseñanza de habilidades básicas o en programas de modificación de 
conducta. 

En contextos inclusivos, el conductismo ha sido utilizado, por ejemplo, 
en el diseño de sistemas tutoriales inteligentes que proporcionan 
retroalimentación inmediata y refuerzos personalizados para 
estudiantes con necesidades educativas especiales. Asimismo, su 
enfoque sistemático puede resultar útil para el diseño de algoritmos de 
IA que adaptan progresivamente la dificultad de los ejercicios, según el 
desempeño del estudiante (Anderson et al., 1995). 

No obstante, su visión limitada del aprendizaje como simple respuesta 
al estímulo no logra abordar la complejidad cognitiva y social que 
implica la inclusión educativa. 
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1.5.2 Cognitivismo y procesamiento de la información 

El cognitivismo, influido por la psicología de la Gestalt y la teoría del 
procesamiento de la información, pone el foco en los procesos 
mentales internos involucrados en el aprendizaje, tales como la 
percepción, la atención, la memoria y la resolución de problemas 
(Bruner, 1960). Esta perspectiva entiende al estudiante como un 
procesador activo de información, capaz de construir 
representaciones mentales y aplicar estrategias de aprendizaje. 

En educación inclusiva, el cognitivismo ha sido útil para diseñar 
intervenciones que consideran las funciones ejecutivas, la 
autorregulación del aprendizaje y el desarrollo de habilidades 
metacognitivas. Los sistemas basados en IA que analizan patrones de 
respuesta del estudiante y adaptan los contenidos en función de su 
rendimiento cognitivo se inspiran, en parte, en esta perspectiva teórica 
(Koedinger et al., 2015). 

Además, el cognitivismo favorece la implementación de tecnologías 
que promueven el andamiaje cognitivo y la presentación multimodal de 
información, lo cual es especialmente relevante para estudiantes con 
dificultades de aprendizaje o estilos cognitivos diversos. 

1.5.3 Constructivismo y aprendizaje significativo 

El constructivismo, basado en los aportes de Jean Piaget (1970), 
sostiene que el conocimiento se construye activamente por el sujeto a 
partir de su interacción con el entorno. Según esta teoría, el aprendizaje 
ocurre cuando el estudiante reorganiza sus esquemas mentales en 
función de nuevas experiencias, lo que implica un proceso de 
asimilación y acomodación. 
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Este enfoque es ampliamente valorado en contextos inclusivos, ya que 
reconoce la individualidad del proceso de aprendizaje y promueve 
entornos flexibles donde los estudiantes pueden explorar, 
experimentar y construir sentido desde sus propias realidades. Las 
tecnologías digitales y la IA pueden facilitar este proceso al ofrecer 
entornos virtuales de exploración, simulaciones interactivas y 
herramientas adaptativas que respetan el ritmo y el estilo de cada 
aprendiz (Jonassen, 1999). 

El constructivismo también respalda la idea de una evaluación 
formativa y contextualizada, lo que resulta esencial en propuestas 
inclusivas que priorizan la comprensión sobre la memorización y la 
participación activa sobre la repetición. 

1.5.4 Socioconstructivismo y mediación social del aprendizaje 

A partir del constructivismo, Lev Vygotsky (1978) desarrolló el enfoque 
socioconstructivista, que subraya el papel de la interacción social y del 
lenguaje como mediadores fundamentales del aprendizaje. Este 
enfoque introduce el concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP), 
entendida como la distancia entre lo que un estudiante puede hacer 
por sí solo y lo que puede lograr con la ayuda de otros más 
competentes. 

En contextos inclusivos, el socioconstructivismo permite diseñar 
estrategias pedagógicas colaborativas donde los pares, los docentes y 
las tecnologías actúan como mediadores del aprendizaje. La IA puede 
integrarse en este enfoque como herramienta que facilita la 
interacción, el aprendizaje cooperativo y la mediación pedagógica, por 
ejemplo, a través de asistentes virtuales que ofrecen apoyo 
individualizado o entornos de aprendizaje compartidos que promueven 
la construcción conjunta del conocimiento. 
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Además, este enfoque enfatiza la necesidad de contextos educativos 
culturalmente relevantes, lo cual resulta clave en sistemas diversos 
como el ecuatoriano, donde la inclusión también supone el 
reconocimiento de las identidades culturales y lingüísticas del 
estudiantado. 

1.5.5 Conectivismo y aprendizaje en entornos digitales 

El conectivismo, propuesto por George Siemens (2005) y Stephen 
Downes (2008), emerge como una teoría del aprendizaje para la era 
digital. Sostiene que el conocimiento se distribuye en redes y que el 
aprendizaje consiste en la capacidad de navegar, conectar y sintetizar 
información proveniente de múltiples fuentes, tanto humanas como no 
humanas (como algoritmos y bases de datos). 

Este enfoque resulta especialmente relevante para analizar el uso de 
tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, en contextos 
educativos. Según Siemens (2005), en un mundo de información 
sobreabundante, el conocimiento deja de estar centrado en el 
individuo y se convierte en un proceso continuo de conexión y 
actualización. 

Desde una perspectiva inclusiva, el conectivismo permite pensar 
entornos digitales como espacios de participación ampliada, donde los 
estudiantes pueden acceder a múltiples formas de representación del 
contenido, participar en comunidades virtuales de aprendizaje y utilizar 
herramientas que se adaptan a sus necesidades. La IA, en este sentido, 
actúa como nodo facilitador dentro de la red de aprendizaje, 
personalizando las trayectorias educativas y optimizando el acceso a 
recursos pertinentes. 
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1.5.6 Integración de teorías en entornos inclusivos mediados por IA 

La diversidad de contextos y necesidades presentes en la educación 
inclusiva exige un enfoque teórico integrador que combine los aportes 
de distintas teorías del aprendizaje. En lugar de optar por un modelo 
único, es posible articular elementos del cognitivismo (autorregulación 
y estrategias mentales), el constructivismo (aprendizaje activo), el 
socioconstructivismo (interacción y mediación), y el conectivismo 
(redes digitales y aprendizaje ubicuo), para diseñar entornos 
educativos inclusivos potenciados por inteligencia artificial. 

Por ejemplo, un sistema de tutoría inteligente puede basarse en 
principios conductistas para ofrecer refuerzos, en estrategias 
cognitivistas para monitorear el procesamiento de la información, en 
dinámicas constructivistas para fomentar la exploración autónoma, y 
en el enfoque conectivista para facilitar el acceso a redes de 
conocimiento distribuidas. 

1.5.7 Contribución al marco conceptual del trabajo 

El análisis de las teorías del aprendizaje permite sustentar 
pedagógicamente la incorporación de la inteligencia artificial en la 
educación inclusiva. Más allá de sus capacidades técnicas, las 
herramientas de IA deben estar alineadas con concepciones del 
aprendizaje que valoren la diversidad, la participación y el desarrollo 
integral del estudiante. 
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1.6 Perspectivas éticas en el uso de IA en educación 

La incorporación de inteligencia artificial (IA) en los sistemas 
educativos plantea no solo desafíos técnicos y pedagógicos, sino 
también consideraciones éticas profundas que deben ser abordadas 
de manera integral y contextualizada. En el marco de una educación 
inclusiva, estas consideraciones adquieren especial relevancia, ya que 
la implementación de tecnologías inteligentes sin un enfoque ético 
puede acentuar desigualdades, vulnerar derechos o generar nuevos 
mecanismos de exclusión. 

1.6.1 Fundamentación ética del uso de tecnologías educativas 

Toda intervención tecnológica en el ámbito educativo debe 
fundamentarse en principios éticos que garanticen el respeto a la 
dignidad humana, la equidad y la no discriminación. En este sentido, el 
uso de IA no puede desligarse de las finalidades del sistema educativo, 
que según la UNESCO (2019) deben orientarse a la formación integral 
de las personas, el desarrollo de sociedades inclusivas y la 
construcción de ciudadanía democrática. 

Los principios de la bioética —beneficencia, no maleficencia, 
autonomía y justicia— se han adaptado al análisis de la IA, 
extendiéndose hacia nuevos marcos de reflexión como la ética 
algorítmica, que analiza las decisiones tomadas por sistemas 
automatizados y su impacto en la vida de las personas (Floridi et al., 
2018). En educación, estos principios implican garantizar que las 
tecnologías favorezcan el aprendizaje de todos los estudiantes, sin 
causar perjuicios, respetando su privacidad y promoviendo 
condiciones equitativas de acceso. 
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1.6.2 Riesgos éticos asociados al uso de IA en educación 

El uso de IA en contextos educativos puede acarrear una serie de 
riesgos éticos si no se implementa bajo una supervisión crítica. Entre 
los principales se encuentran: 

● Discriminación algorítmica: los sistemas de IA pueden 
reproducir sesgos presentes en los datos con los que son 
entrenados. Esto puede llevar a resultados discriminatorios 
hacia estudiantes con ciertas características culturales, 
lingüísticas, socioeconómicas o cognitivas (Eubanks, 2018). 

● Vulneración de la privacidad: muchas aplicaciones de IA 
requieren recolectar y procesar grandes volúmenes de datos 
personales de los estudiantes, lo que plantea desafíos en 
relación con la protección de la información, el consentimiento 
informado y la transparencia en el uso de los datos (Zuboff, 
2019). 

● Falta de transparencia: los algoritmos complejos utilizados 
por sistemas de IA a menudo funcionan como “cajas negras”, 
dificultando la comprensión de los criterios que guían sus 
decisiones. Esta opacidad puede generar desconfianza entre 
docentes, estudiantes y familias (Pasquale, 2015). 

● Desigualdad en el acceso: la implementación de tecnologías 
basadas en IA puede reforzar la brecha digital si no se 
acompaña de políticas que garanticen la infraestructura, 
conectividad y formación necesaria para su uso inclusivo 
(UNESCO, 2021). 

Estos riesgos deben ser cuidadosamente gestionados a través de 
mecanismos regulatorios, criterios de diseño ético y procesos 
participativos que involucren a todos los actores del sistema educativo. 
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1.6.3 IA y equidad educativa 

Uno de los principales desafíos éticos en la incorporación de IA en la 
educación es garantizar que esta tecnología no refuerce las 
desigualdades existentes. La equidad educativa exige que todas las 
personas tengan oportunidades efectivas de aprender, 
independientemente de sus condiciones personales o sociales 
(Ainscow, 2020). 

 

Para ello, es necesario que los sistemas inteligentes sean diseñados 
desde el enfoque del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), lo 
que implica considerar la diversidad del estudiantado desde la etapa 
inicial del diseño y no como una adaptación posterior. Además, los 
algoritmos deben ser auditados para identificar y corregir sesgos, 
asegurando que las decisiones automatizadas favorezcan la inclusión 
y no la segmentación. 

Un ejemplo relevante es el uso de herramientas de IA para predecir el 
rendimiento escolar. Si estas herramientas se basan únicamente en 
datos históricos sin considerar el contexto social de los estudiantes, 
pueden replicar patrones de exclusión y desincentivar intervenciones 
pedagógicas oportunas. Por ello, se requiere una perspectiva crítica y 
contextualizada en el desarrollo e implementación de estas 
tecnologías (Binns, 2018). 
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1.6.4 Marcos normativos y recomendaciones internacionales 

A nivel internacional, diversas organizaciones han desarrollado 
directrices éticas para el uso de IA. La Recomendación sobre la Ética 
de la Inteligencia Artificial de la UNESCO (2021) establece un marco 
global que promueve la inclusión, la equidad, la sostenibilidad y los 
derechos humanos como principios rectores del desarrollo 
tecnológico. En el ámbito educativo, se enfatiza la necesidad de 
garantizar: 

● La transparencia en el uso de tecnologías inteligentes. 

● La participación de los docentes, estudiantes y comunidades 
en su diseño. 

● La protección de datos personales y la privacidad. 

● La evaluación del impacto de la IA en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

Asimismo, la Unión Europea ha propuesto una Carta de Derechos 
Digitales que incluye disposiciones sobre el derecho a la educación 
digital inclusiva y ética, destacando la importancia de la supervisión 
humana en decisiones automatizadas que afecten a los estudiantes. 

En América Latina, aunque los marcos legales específicos sobre IA son 
incipientes, se han iniciado debates en torno a la necesidad de regular 
su uso en ámbitos sensibles como la educación, la salud y el trabajo. 
En Ecuador, el Plan de Transformación Digital contempla el desarrollo 
de capacidades para una digitalización ética e inclusiva, pero aún no 
existen regulaciones específicas sobre IA en educación. 
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1.6.5 Participación y corresponsabilidad en la ética de la IA 

Una perspectiva ética inclusiva requiere que el diseño, implementación 
y evaluación de sistemas de IA en educación se realice con la 
participación activa de los distintos actores educativos: docentes, 
estudiantes, familias, directivos y responsables de políticas públicas. 
Esta participación no solo legitima las decisiones, sino que permite 
identificar las necesidades reales del contexto y evitar soluciones 
tecnocráticas desconectadas de la realidad educativa. 

 

Además, la ética de la IA no puede recaer únicamente en los 
desarrolladores tecnológicos, sino que debe ser una responsabilidad 
compartida por todos los agentes que participan en su cadena de valor. 
Esto implica fortalecer las capacidades éticas y digitales de los 
docentes, establecer protocolos claros de gobernanza tecnológica y 
fomentar una cultura institucional basada en la transparencia y la 
justicia social. 
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1.6.6 Propuestas para una implementación ética en contextos 
inclusivos 

Para avanzar hacia una implementación ética de la IA en la educación 
inclusiva, se pueden considerar las siguientes propuestas: 

● Diseño participativo de herramientas tecnológicas que 
involucren a comunidades educativas diversas desde su fase 
inicial. 

● Auditorías algorítmicas que identifiquen sesgos 
discriminatorios y aseguren la equidad de los sistemas. 

● Capacitación docente en competencias éticas y digitales, con 
enfoque de derechos y diversidad. 

● Protocolos de protección de datos que garanticen la 
privacidad, el consentimiento informado y el control por parte 
de los usuarios. 

● Mecanismos de supervisión humana en decisiones 
automatizadas que afecten trayectorias educativas. 

Estas estrategias deben ser adaptadas al contexto ecuatoriano, 
considerando sus particularidades sociales, culturales y educativas, y 
alineadas con los marcos legales ya analizados. 
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1.7 Inclusión, equidad y justicia social en el ámbito educativo 

La inclusión educativa no puede ser comprendida ni implementada de 
forma efectiva sin su articulación con los principios de equidad y 
justicia social. En tanto proyecto político, ético y pedagógico, la 
educación inclusiva busca superar las desigualdades estructurales 
que han condicionado históricamente el acceso y la permanencia de 
millones de estudiantes en los sistemas educativos, particularmente 
aquellos pertenecientes a grupos vulnerabilizados por razones de 
discapacidad, etnia, género, condición socioeconómica o ubicación 
geográfica. 

1.7.1 Inclusión como derecho y transformación del sistema 

La inclusión educativa, desde una perspectiva contemporánea, no se 
limita a la integración física de estudiantes diversos en aulas regulares. 
Implica una reconfiguración profunda del sistema educativo, de sus 
estructuras, culturas y prácticas, con el fin de responder a la diversidad 
del alumnado y garantizar oportunidades equitativas de aprendizaje 
(Booth & Ainscow, 2011). 

Entendida como derecho humano, la inclusión exige que todos los 
estudiantes —sin importar sus condiciones— sean reconocidos como 
sujetos de aprendizaje, con capacidades, intereses y aportes valiosos. 
Esta concepción implica abandonar los enfoques centrados en el 
déficit, que colocan la carga de la adaptación en el individuo, para 
adoptar una visión sistémica donde es el entorno el que debe 
transformarse para garantizar la participación plena de todos 
(UNESCO, 2017). 

En este sentido, la inclusión educativa se conecta con las luchas 
históricas por la democratización del conocimiento, la participación y 
el reconocimiento de identidades diversas dentro del espacio escolar. 
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1.7.2 Equidad educativa: más allá de la igualdad formal 

El concepto de equidad educativa ha sido ampliamente debatido en la 
literatura especializada. Mientras la igualdad hace referencia al trato 
idéntico para todos, la equidad reconoce las diferencias y busca 
ofrecer a cada persona lo que necesita para alcanzar el mismo punto 
de partida y de llegada (Ainscow, 2020). 

 

Aplicado al campo educativo, este principio implica diseñar políticas y 
prácticas diferenciadas que compensen las desventajas sociales, 
económicas y culturales que afectan el aprendizaje. Por ejemplo, 
proporcionar tecnologías de apoyo a estudiantes con discapacidad, 
asignar mayores recursos a escuelas rurales o desarrollar estrategias 
pedagógicas específicas para estudiantes en situación de pobreza. 

Desde esta perspectiva, la equidad no es solo una cuestión de acceso, 
sino de calidad, pertinencia y resultados. Un sistema educativo 
equitativo es aquel que identifica y actúa sobre las causas 
estructurales de la desigualdad, promoviendo trayectorias escolares 
exitosas para todos sus estudiantes, sin excepción. 
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1.7.3 Justicia social y educación 

La justicia social, en el ámbito educativo, se refiere a la redistribución 
equitativa de recursos, el reconocimiento de la diversidad y la 
participación democrática en la toma de decisiones escolares (Fraser, 
2006). Se trata de un enfoque integral que combina dimensiones 
redistributivas (igualdad de condiciones), reconocitivas (respeto por 
las identidades y culturas) y representativas (participación efectiva en 
los procesos educativos). 

 

Desde esta mirada, la escuela no es solo un espacio de transmisión de 
conocimientos, sino un ámbito donde se reproducen o se combaten 
desigualdades sociales. La educación inclusiva, en tanto proyecto de 
justicia social, busca transformar la escuela en una institución que no 
excluya, que valore la diversidad y que promueva una ciudadanía 
crítica, comprometida con la construcción de sociedades más justas y 
solidarias (Slee, 2011). 
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1.7.4 La tecnología como herramienta para la equidad 

En el contexto de las transformaciones digitales contemporáneas, las 
tecnologías emergentes —y en particular la inteligencia artificial— se 
presentan como herramientas con un potencial significativo para 
contribuir a la equidad y la justicia social en educación. No obstante, 
este potencial solo se realiza si su diseño, implementación y 
evaluación se alinean con principios éticos y pedagógicos inclusivos. 

La IA puede facilitar la identificación temprana de necesidades 
educativas, personalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
reducir barreras de acceso al conocimiento y ampliar las 
oportunidades de participación para estudiantes históricamente 
excluidos. Por ejemplo, mediante plataformas de aprendizaje 
adaptativo que responden al ritmo individual de cada estudiante, o 
sistemas de traducción automática que permiten la inclusión 
lingüística en contextos interculturales (Holmes et al., 2019). 

Sin embargo, la tecnología no es neutral. Su aplicación puede reforzar 
dinámicas de exclusión si se basa en datos sesgados, reproduce 
estereotipos o se distribuye de manera desigual. Por ello, es 
fundamental que las decisiones tecnológicas en educación estén 
orientadas por marcos de justicia social que prioricen las necesidades 
de los sectores más desfavorecidos. 

1.7.5 Inclusión y justicia social en el contexto ecuatoriano 

En Ecuador, la educación se desarrolla en un contexto de alta 
diversidad cultural, lingüística, geográfica y socioeconómica. Esta 
diversidad constituye una riqueza, pero también un desafío para la 
garantía del derecho a una educación inclusiva y equitativa. Si bien el 
marco normativo nacional, reconoce el derecho a la inclusión, las 
brechas en el acceso y la calidad de la educación persisten, 
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especialmente para pueblos indígenas, personas con discapacidad, 
estudiantes migrantes y habitantes de zonas rurales (INEC, 2021). 

Iniciativas como el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB), 
los Programas de Educación Inclusiva y las políticas de atención a la 
diversidad han buscado responder a estos desafíos. Sin embargo, su 
impacto es aún limitado por la falta de recursos, la débil formación 
docente y la escasa articulación intersectorial (UNICEF, 2022). 

La integración de tecnologías inteligentes en este contexto exige una 
mirada crítica, que asegure su uso para reducir desigualdades, y no 
para profundizarlas. La justicia social educativa en Ecuador pasa, 
necesariamente, por un uso ético, contextualizado y transformador de 
las tecnologías. 

1.7.6 Convergencias conceptuales para una educación 
transformadora 

La convergencia entre inclusión, equidad y justicia social ofrece un 
marco conceptual robusto para repensar los sistemas educativos 
desde una perspectiva crítica. Estas nociones, lejos de ser conceptos 
abstractos, orientan decisiones concretas sobre qué se enseña, cómo 
se enseña, con qué herramientas, y para quiénes. 

El uso de la IA en educación debe inscribirse en este horizonte. Más allá 
de su funcionalidad técnica, debe considerarse su capacidad de 
promover (o no) ambientes de aprendizaje justos, democráticos y 
culturalmente relevantes. Esta exigencia ético-política es 
indispensable para cualquier proyecto que aspire a construir una 
escuela verdaderamente inclusiva.
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Capítulo 2. Inteligencia artificial aplicada al ámbito educativo 

El proceso de transformación digital de los sistemas educativos ha 
impulsado la integración de tecnologías emergentes, entre ellas la 
inteligencia artificial (IA), como parte de los esfuerzos por mejorar la 
calidad, la equidad y la eficiencia en la enseñanza y el aprendizaje. Esta 
incorporación tecnológica, que ha cobrado relevancia a nivel mundial 
durante la última década, se ha intensificado tras la pandemia de 
COVID-19, evidenciando tanto las potencialidades como las 
limitaciones de los entornos digitales en la educación formal. En este 
contexto, el presente capítulo tiene como objetivo analizar las 
principales aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito 
educativo, con énfasis en su funcionalidad pedagógica, su relación con 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, y su pertinencia en escenarios 
inclusivos. 
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Desde una perspectiva operativa, la IA en la educación se manifiesta en 
múltiples formas: sistemas de tutoría inteligente, plataformas 
adaptativas, asistentes virtuales, algoritmos de recomendación de 
contenidos, mecanismos de evaluación automatizada y herramientas 
de análisis de datos educativos. Estas aplicaciones, aunque diversas 
en su diseño y funcionalidad, comparten el objetivo común de 
optimizar la experiencia de aprendizaje mediante el uso de datos, 
automatización y personalización. Su desarrollo se sustenta en los 
avances del aprendizaje automático (machine learning), el 
procesamiento del lenguaje natural (PLN), la visión computacional y 
otras ramas de la inteligencia artificial (Russell & Norvig, 2021). 

El enfoque del presente capítulo es eminentemente técnico y aplicado. 
A diferencia del capítulo anterior, que se centró en los marcos 
conceptuales, normativos y éticos de la inclusión educativa, este 
capítulo examina cómo se concretan las soluciones basadas en IA en 
la práctica educativa. Para ello, se abordan siete subtemas clave que 
permiten una comprensión integral de la inteligencia artificial en 
entornos escolares, su impacto potencial, y los desafíos que plantea su 
integración pedagógica. 

2.1 Tipos de IA utilizados en contextos educativos 

La inteligencia artificial (IA) ha encontrado diversas aplicaciones en el 
ámbito educativo, configurándose como una tecnología de creciente 
impacto en la forma en que se diseñan, implementan y evalúan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, su 
implementación no es homogénea, ya que existen distintos tipos de IA, 
cada uno con capacidades, estructuras y lógicas de funcionamiento 
específicas. Comprender estas tipologías es esencial para evaluar su 
pertinencia en contextos educativos diversos, especialmente en 
aquellos que requieren enfoques inclusivos y diferenciados. 
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2.1.1 Inteligencia artificial simbólica (IA basada en reglas) 

La IA simbólica, también conocida como IA lógica o basada en 
conocimiento, fue uno de los primeros enfoques desarrollados en el 
campo de la inteligencia artificial. Esta se basa en la representación 
explícita de reglas, hechos y relaciones mediante lenguajes formales, 
los cuales permiten a las máquinas razonar sobre información 
estructurada (Nilsson, 2010). En el ámbito educativo, los sistemas 
simbólicos han sido utilizados en programas tutoriales que simulan la 
lógica de un experto en un dominio determinado, como en 
matemáticas o ciencias. 

Ejemplos de este tipo de IA incluyen los sistemas expertos, capaces de 
guiar al estudiante en la resolución de problemas paso a paso, 
ofreciendo explicaciones fundamentadas en reglas predefinidas. 
Aunque su capacidad adaptativa es limitada, estos sistemas han 
demostrado utilidad en la enseñanza estructurada de conceptos bien 
definidos y han sido implementados en entornos controlados con 
poblaciones específicas, incluyendo estudiantes con dificultades de 
aprendizaje que se benefician de una retroalimentación lógica y 
sistemática (Anderson et al., 1995). 

No obstante, uno de los principales desafíos de la IA simbólica es su 
escasa flexibilidad frente a situaciones nuevas o imprevistas, lo que 
limita su aplicabilidad en contextos donde los procesos cognitivos y 
afectivos son altamente dinámicos, como ocurre en la educación 
inclusiva. 

2.1.2 Inteligencia artificial estadística o basada en datos (machine 
learning) 

La IA estadística, también denominada aprendizaje automático 
(machine learning), representa una evolución significativa respecto a 
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los enfoques simbólicos. En lugar de operar sobre reglas 
preprogramadas, esta modalidad permite que los sistemas aprendan 
automáticamente a partir de grandes volúmenes de datos. Utilizando 
algoritmos estadísticos, las máquinas identifican patrones, generan 
predicciones y ajustan su comportamiento sin intervención humana 
directa (Goodfellow, Bengio & Courville, 2016). 

En el contexto educativo, esta tecnología se aplica ampliamente en 
sistemas de recomendación de contenidos, plataformas de 
aprendizaje adaptativo, análisis predictivo del rendimiento estudiantil y 
evaluación automatizada de respuestas abiertas. Por ejemplo, 
plataformas como DreamBox o Knewton utilizan algoritmos de 
machine learning para adaptar las actividades según el desempeño del 
estudiante, ajustando el nivel de dificultad, el tipo de retroalimentación 
y el ritmo de presentación de los contenidos. 

Este enfoque resulta especialmente prometedor para entornos 
inclusivos, en los que es necesario personalizar la experiencia de 
aprendizaje para responder a las necesidades específicas de 
estudiantes con discapacidades, dificultades de aprendizaje o 
contextos socioculturales diversos. Sin embargo, la dependencia de 
datos históricos puede implicar riesgos, como la reproducción de 
sesgos estructurales presentes en los conjuntos de datos de 
entrenamiento, afectando desproporcionadamente a grupos 
vulnerabilizados (Binns, 2018). 

Además, en sistemas educativos con brechas de infraestructura 
tecnológica o carencias en la recolección de datos —como ocurre en 
muchas regiones de Ecuador—, la implementación efectiva de 
soluciones basadas en machine learning requiere condiciones previas 
de conectividad, interoperabilidad de sistemas y alfabetización digital 
docente. 
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2.1.3 Sistemas híbridos de inteligencia artificial 

Los sistemas híbridos combinan elementos de la IA simbólica y de la IA 
estadística para aprovechar las fortalezas de ambos enfoques. Estos 
sistemas integran razonamiento basado en reglas con capacidades de 
aprendizaje automático, permitiendo una mayor adaptabilidad y 
robustez en entornos complejos. En el ámbito educativo, los sistemas 
híbridos se emplean en plataformas que requieren tanto la lógica 
estructurada de los contenidos como la flexibilidad para adaptarse al 
comportamiento del usuario en tiempo real. 

 

Un ejemplo de sistema híbrido en educación es el Intelligent Tutoring 
System (ITS) “Cognitive Tutor”, desarrollado por Carnegie Learning, que 
utiliza modelos cognitivos formales junto con algoritmos de 
aprendizaje para brindar apoyo personalizado al estudiante (Koedinger 
et al., 2013). Este tipo de solución tecnológica es especialmente útil en 
contextos donde se requiere un equilibrio entre la precisión del 
contenido y la sensibilidad a la diversidad del alumnado. 

En contextos inclusivos, los sistemas híbridos ofrecen ventajas 
significativas: pueden integrar reglas específicas para estudiantes con 
necesidades particulares (por ejemplo, reglas de accesibilidad o 
adaptaciones curriculares) y, al mismo tiempo, responder de manera 
flexible a la interacción individual del estudiante, facilitando 
trayectorias de aprendizaje más personalizadas y efectivas. 
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2.1.4 Otras clasificaciones relevantes de IA en educación 

Además de la categorización técnica anterior, en la literatura educativa 
se han propuesto otras tipologías de IA según su funcionalidad. Luckin 
et al. (2016) identifican cinco áreas principales de aplicación: 

● IA para el aprendizaje (AI for Learning): tecnologías que 

apoyan directamente el proceso de aprendizaje del estudiante. 

● IA para la enseñanza (AI for Teaching): herramientas que 

asisten al docente en la planificación, evaluación y toma de 

decisiones pedagógicas. 

● IA para la administración (AI for Administration): sistemas 

que optimizan la gestión institucional y la asignación de 

recursos. 

● IA para la evaluación (AI for Assessment): plataformas que 

realizan análisis automatizados de rendimiento y progreso. 

● IA para la accesibilidad (AI for Accessibility): soluciones 

específicas para estudiantes con discapacidad o barreras 

comunicacionales. 

Esta clasificación funcional es complementaria a la técnica, y resulta 
útil para vincular los tipos de IA con los propósitos educativos 
específicos, particularmente en el diseño de políticas inclusivas que 
busquen responder a las diversas dimensiones del quehacer 
educativo. 
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2.1.5 Consideraciones para el contexto inclusivo 

En el marco de una educación inclusiva, la elección del tipo de IA a 
implementar debe considerar no solo la sofisticación tecnológica, sino 
también su capacidad de respuesta a la diversidad. Esto implica 
evaluar la flexibilidad del sistema, su nivel de adaptabilidad, la 
posibilidad de personalizar contenidos, y su compatibilidad con 
principios de accesibilidad y justicia social. 

Además, la comprensión de estas tipologías es fundamental para la 
formación docente y la planificación institucional, ya que permite 
seleccionar herramientas alineadas con los objetivos pedagógicos y las 
condiciones contextuales. En entornos como el ecuatoriano, donde 
coexisten zonas con alta conectividad y otras con importantes 
limitaciones tecnológicas, la integración progresiva de IA debe 
adaptarse a las realidades locales y priorizar aquellas soluciones que 
garanticen un impacto positivo y equitativo. 

2.2 Plataformas y herramientas basadas en IA para la enseñanza 

La creciente disponibilidad de plataformas digitales con funciones 
basadas en inteligencia artificial (IA) ha abierto nuevas posibilidades 
para transformar los procesos de enseñanza. Estas herramientas no 
solo automatizan tareas administrativas o de gestión, sino que están 
diseñadas para intervenir directamente en la dinámica pedagógica, 
adaptando contenidos, retroalimentando al estudiante y brindando 
soporte personalizado al docente. En el contexto de la educación 
inclusiva, el análisis de estas plataformas resulta esencial, dado su 
potencial para responder a la diversidad del estudiantado y romper 
barreras que tradicionalmente han limitado el acceso y la participación 
de ciertos grupos. 
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2.2.1 Características generales de las plataformas de IA educativa 

Las plataformas educativas con IA incorporan algoritmos capaces de 
analizar el comportamiento del usuario (estudiante o docente) para 
adaptar, predecir y optimizar las actividades de enseñanza y 
aprendizaje. Estas tecnologías integran funcionalidades como: 

● Personalización del contenido según el rendimiento o 
preferencias del estudiante. 

● Retroalimentación automatizada e inmediata. 
● Análisis de desempeño en tiempo real. 
● Recomendaciones pedagógicas para docentes. 
● Interfaces adaptables y accesibles. 

Estas plataformas se construyen a partir de modelos de aprendizaje 
supervisado y no supervisado, procesamiento del lenguaje natural y 
analítica de datos educativos (Holmes et al., 2019). Aunque su nivel de 
sofisticación varía, comparten un objetivo común: mejorar la eficacia 
pedagógica a través de sistemas que aprenden y se adaptan 
continuamente. 

2.2.2 Plataformas globales destacadas 

Entre las plataformas más reconocidas a nivel internacional, destacan: 

2.2.2.1 DreamBox Learning 

DreamBox es una plataforma adaptativa de matemáticas utilizada en 
niveles de educación básica y media. Utiliza algoritmos de IA para 
personalizar el aprendizaje según el progreso del estudiante, ajustando 
la dificultad y el tipo de ejercicio en función de sus respuestas previas. 
También genera reportes detallados para los docentes y sugiere 
intervenciones pedagógicas (Yudelson, Koedinger & Gordon, 2013). 
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2.2.2.2 Carnegie Learning 

Desarrollada con base en modelos cognitivos y sistemas de tutoría 
inteligente, esta plataforma se enfoca en la enseñanza de matemáticas 
y ciencias. Combina el aprendizaje adaptativo con la enseñanza 
explícita de estrategias metacognitivas, lo cual la hace útil para 
estudiantes con dificultades de autorregulación o con necesidades 
educativas específicas (Koedinger et al., 2013). 

2.2.2.3 Squirrel AI 

Implementada en China, Squirrel AI es una de las plataformas más 
avanzadas de tutoría personalizada. Emplea algoritmos complejos 
para identificar microconceptos no dominados y ajustar 
automáticamente las rutas de aprendizaje. Su modelo de IA ha sido 
estudiado como ejemplo de personalización profunda a gran escala, 
aunque también ha generado debates sobre transparencia y ética en el 
uso de datos (Zawacki-Richter et al., 2019). 

2.2.3 Plataformas emergentes en América Latina 

En América Latina, el desarrollo de plataformas basadas en IA es más 
incipiente, pero se observan iniciativas interesantes que buscan 
contextualizar el uso de estas tecnologías: 

2.2.3.1 Mathema (Ecuador) 

Plataforma ecuatoriana que combina recursos digitales con algoritmos 
de recomendación de contenidos. Aunque aún en desarrollo, busca 
ofrecer adaptaciones curriculares para estudiantes con distintos 
niveles de comprensión en matemáticas. Su diseño contempla 
accesibilidad básica y es una de las pocas experiencias locales que 
intenta incorporar IA en el sistema escolar. 
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2.2.3.2 Pleno (Chile) 

Pleno es una plataforma adaptativa utilizada en el sistema público 
chileno, basada en modelos de analítica del aprendizaje. Su objetivo es 
facilitar el trabajo del docente mediante reportes automáticos y 
sugerencias personalizadas. Aunque no se basa en IA en sentido 
estricto, incorpora elementos que permiten una aproximación 
progresiva a la enseñanza adaptativa. 

2.2.4 Aplicaciones móviles con IA para la enseñanza 

Las aplicaciones móviles también han incorporado funciones de IA 
para apoyar procesos de enseñanza tanto en entornos formales como 
informales. Algunas de ellas incluyen: 

● Duolingo: utiliza aprendizaje automático para adaptar la 
enseñanza de idiomas al ritmo del usuario, ofreciendo 
ejercicios con niveles crecientes de dificultad y reforzando 
habilidades menos desarrolladas (Settles & Meeder, 2016). 

● Photomath: permite resolver problemas matemáticos a través 
de la cámara del dispositivo móvil, explicando paso a paso el 
procedimiento. Es especialmente útil para estudiantes con 
dificultades de comprensión visual o auditiva. 

● Microsoft Reading Progress: herramienta integrada en 
Microsoft Teams, emplea reconocimiento de voz y 
procesamiento del lenguaje natural para evaluar la fluidez 
lectora de los estudiantes, lo que puede ser de gran valor para 
estudiantes con dislexia u otras dificultades lectoras. 

Estas aplicaciones pueden ser particularmente relevantes en 
contextos de alta movilidad, como zonas rurales o regiones sin acceso 
constante a infraestructura escolar, siempre que se garantice la 
conectividad mínima y el acceso a dispositivos. 



 

53 

 

2.2.5 Criterios de evaluación inclusiva de plataformas con IA 

La efectividad de una plataforma basada en IA no debe medirse 
únicamente en términos de eficiencia o personalización, sino también 
en su capacidad para responder a los principios de la educación 
inclusiva. Algunos criterios relevantes incluyen: 

● Accesibilidad: compatibilidad con tecnologías de asistencia, 
diseño universal, opciones multilingües. 

● Adaptabilidad: posibilidad de ajustar contenidos y rutas de 
aprendizaje según estilos cognitivos, condiciones sensoriales o 
culturales. 

● Transparencia: comprensión de los procesos algorítmicos por 
parte de docentes y estudiantes. 

● Interoperabilidad: integración con plataformas existentes del 
sistema educativo nacional. 

● Formación docente: disponibilidad de recursos para el uso 
pedagógico adecuado de la herramienta. 

Estos criterios permiten una evaluación más crítica y contextualizada 
de las plataformas, especialmente en sistemas como el ecuatoriano, 
donde la diversidad y la desigualdad educativa son factores 
estructurales. 
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2.2.6 Limitaciones y desafíos para su implementación 

A pesar de su potencial, la implementación de plataformas basadas en 
IA enfrenta diversos obstáculos, entre ellos: 

● Brechas digitales: falta de conectividad, escaso acceso a 
dispositivos, desigualdades territoriales. 

● Déficit en formación docente: muchos docentes no han sido 
capacitados en el uso pedagógico de tecnologías inteligentes. 

● Cuestiones éticas: protección de datos personales, 
consentimiento informado, sesgos algorítmicos. 

● Sostenibilidad: costos asociados, dependencia de 
proveedores externos, escasa producción local de tecnologías 
educativas. 

Superar estos desafíos requiere políticas públicas integradas, inversión 
sostenida, articulación intersectorial y participación de las 
comunidades educativas en el diseño y evaluación de estas 
herramientas. 

2.3 IA en la personalización del aprendizaje 

La personalización del aprendizaje constituye uno de los principales 
aportes de la inteligencia artificial (IA) al ámbito educativo. Esta 
estrategia busca adaptar los procesos de enseñanza a las 
necesidades, ritmos, intereses y estilos de aprendizaje de cada 
estudiante, superando así el modelo tradicional estandarizado. En el 
contexto de la educación inclusiva, la personalización adquiere una 
importancia crucial, ya que permite responder de forma diferenciada a 
una amplia gama de diversidades cognitivas, culturales, sensoriales y 
contextuales. 
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2.3.1 Fundamentos de la personalización del aprendizaje 

El concepto de personalización del aprendizaje se basa en la premisa 
de que cada estudiante tiene un perfil único de aprendizaje que 
requiere estrategias pedagógicas diferenciadas (Johnson, Adams 
Becker, Estrada & Freeman, 2014). Esta idea está alineada con el 
enfoque del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), que promueve 
múltiples formas de representación, expresión y compromiso para 
asegurar el acceso equitativo al conocimiento (CAST, 2018). 

La personalización no se limita a la adaptación del contenido, sino que 
implica considerar aspectos emocionales, sociales y culturales del 
proceso educativo. En este marco, la IA se presenta como una 
tecnología habilitadora, capaz de procesar grandes volúmenes de 
datos sobre el comportamiento y desempeño del estudiante para 
ajustar en tiempo real la experiencia de aprendizaje. 

2.3.2 Inteligencia artificial y adaptabilidad pedagógica 

La IA facilita la personalización del aprendizaje a través de sistemas 
capaces de: 

● Analizar patrones de desempeño del estudiante. 
● Predecir dificultades y necesidades futuras. 
● Recomendar contenidos específicos. 
● Ajustar el nivel de dificultad. 
● Ofrecer rutas de aprendizaje alternativas. 

Estas funcionalidades son posibles gracias a técnicas como el 
aprendizaje automático (machine learning), el procesamiento del 
lenguaje natural (PLN), y la minería de datos educativos (educational 
data mining). Plataformas como DreamBox, Knewton y ALEKS 
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implementan estas tecnologías para adaptar de manera continua los 
contenidos y las actividades a cada estudiante (Holmes et al., 2019). 

En un estudio de VanLehn (2011), se demostró que los sistemas de 
tutoría inteligente que incorporan personalización basada en IA pueden 
lograr efectos de aprendizaje comparables a los de la tutoría humana, 
especialmente cuando incluyen retroalimentación inmediata, 
diagnósticos de errores y ajustes dinámicos del contenido. 

2.3.3 Ejemplos de personalización con IA en contextos educativos 

Varios estudios de caso ilustran el potencial de la IA para personalizar 
el aprendizaje: 

● Squirrel AI Learning (China): identifica microconceptos no 
dominados por el estudiante y ajusta el contenido para cerrar 
brechas específicas. Su precisión en el diagnóstico permite 
itinerarios de aprendizaje únicos para cada estudiante 
(Zawacki-Richter et al., 2019). 

● Carnegie Learning (EE.UU.): utiliza modelos cognitivos para 
identificar estrategias de resolución de problemas 
matemáticos, adaptando la retroalimentación según el proceso 
mental del estudiante. 

● Watson Tutor (IBM): asistente virtual que guía al estudiante 
mediante interacciones de lenguaje natural, adaptando 
explicaciones a la complejidad requerida. 

Estos ejemplos muestran cómo la personalización mediada por IA no 
es una abstracción, sino una práctica educativa concreta que puede 
contribuir significativamente a mejorar la inclusión, siempre que se 
utilice con criterios pedagógicos adecuados. 
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2.3.4 Implicaciones para la educación inclusiva 

En educación inclusiva, la personalización es un requisito 
fundamental. Estudiantes con discapacidades, dificultades de 
aprendizaje, estilos cognitivos no convencionales o contextos 
socioculturales diversos se benefician especialmente de entornos de 
aprendizaje flexibles y adaptables. 

 

La IA permite, por ejemplo: 

● Ajustar el ritmo de presentación de los contenidos. 
● Seleccionar formatos de entrada (texto, audio, visual). 
● Identificar tempranamente obstáculos de aprendizaje. 
● Recomendar recursos complementarios según las preferencias 

del estudiante. 
● Establecer objetivos individualizados en función de su perfil. 

En este sentido, la personalización basada en IA puede facilitar la 
aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje, al permitir la oferta 
simultánea de múltiples formas de representación y expresión. No 
obstante, su efectividad depende del diseño de las plataformas, del 
entrenamiento adecuado de los algoritmos y de la capacidad del 
docente para interpretar e integrar estas recomendaciones en su 
práctica. 
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2.3.5 Límites y riesgos de la personalización automatizada 

A pesar de sus beneficios, la personalización del aprendizaje mediante 
IA presenta riesgos que deben ser abordados críticamente: 

● Sesgos algorítmicos: si los datos de entrenamiento no 
representan adecuadamente la diversidad del estudiantado, 
los sistemas pueden reproducir desigualdades (Eubanks, 
2018). 

● Reducción de la agencia del estudiante: una personalización 
excesiva o mal diseñada puede limitar la autonomía, al 
restringir las decisiones del estudiante sobre qué y cómo 
aprender (Selwyn, 2019). 

● Dependencia tecnológica: en contextos con baja conectividad 
o acceso limitado a dispositivos, el uso de plataformas 
personalizadas puede profundizar la brecha digital. 

● Privacidad de datos: la personalización requiere la recolección 
y análisis de información sensible sobre los estudiantes, lo cual 
plantea desafíos éticos relacionados con el consentimiento 
informado, la seguridad y el uso posterior de los datos 
(UNESCO, 2021). 

Estos aspectos subrayan la importancia de implementar mecanismos 
de evaluación ética, auditorías algorítmicas y procesos participativos 
que involucren a docentes, estudiantes y familias en el diseño y uso de 
tecnologías personalizadas. 
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2.3.6 Condiciones para una personalización inclusiva y 
contextualizada 

Para que la personalización 

del aprendizaje mediante IA 

contribuya efectivamente a 

la inclusión educativa, deben 

cumplirse ciertas 

condiciones: 

● Infraestructura básica: conectividad, dispositivos y 
plataformas interoperables. 

● Capacitación docente: formación técnica y pedagógica para 
interpretar los datos generados por las plataformas y usarlos de 
forma crítica. 

● Diseño accesible: plataformas desarrolladas según principios 
de accesibilidad universal, multilingüismo y pertinencia 
cultural. 

● Participación del estudiantado: sistemas que permitan a los 
estudiantes ejercer agencia sobre su proceso de aprendizaje, 
eligiendo rutas, recursos y ritmos. 

● Políticas públicas: marcos normativos y estrategias de 
implementación que garanticen la equidad en el acceso y uso 
de estas tecnologías. 

En Ecuador, donde persisten profundas desigualdades educativas 
entre zonas urbanas y rurales, y entre estudiantes con y sin 
discapacidad, estas condiciones adquieren un carácter prioritario. La 
personalización basada en IA solo será efectiva si se inserta en políticas 
educativas orientadas a la justicia social y la equidad. 
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2.4 Análisis de datos y retroalimentación automatizada 

El uso de la inteligencia artificial (IA) en educación ha permitido avanzar 
hacia una toma de decisiones pedagógicas basada en datos. A través 
de sistemas capaces de procesar grandes volúmenes de información 
sobre el comportamiento, el desempeño y la interacción de los 
estudiantes, es posible generar análisis detallados que orienten las 
prácticas docentes y favorezcan intervenciones personalizadas. Este 
proceso, conocido como análisis de datos educativos (educational 
data mining) y analítica del aprendizaje (learning analytics), se 
complementa con mecanismos de retroalimentación automatizada 
que proporcionan información inmediata y ajustada a las 
características del estudiante. 

2.4.1 Fundamentos del análisis de datos educativos 

El análisis de datos en educación se basa en la recolección sistemática 
de información sobre el proceso de aprendizaje, con el fin de identificar 
patrones, diagnosticar necesidades, predecir comportamientos 
futuros y sugerir acciones pedagógicas. Este enfoque ha sido 
potenciado por el desarrollo de tecnologías de IA, que permiten 
procesar datos masivos (big data) con mayor rapidez y precisión 
(Siemens & Long, 2011). 

Los datos utilizados pueden incluir: 

● Tiempo de permanencia en una actividad. 
● Número de intentos para resolver una tarea. 
● Tipos de errores cometidos. 
● Interacciones en foros o chats educativos. 
● Respuestas a evaluaciones diagnósticas o formativas. 
● Indicadores emocionales (en plataformas con sensores o 

reconocimiento facial). 
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A partir de estos datos, los sistemas generan visualizaciones, alertas, 
predicciones y recomendaciones tanto para docentes como para 
estudiantes, con el fin de apoyar la toma de decisiones educativas 
personalizadas. 

2.4.2 Inteligencia artificial y generación de retroalimentación 
automatizada 

Uno de los principales aportes de la IA en el análisis de datos es su 
capacidad para ofrecer retroalimentación automatizada. A través de 
algoritmos de machine learning y procesamiento del lenguaje natural, 
los sistemas pueden evaluar el desempeño del estudiante y devolver 
información en tiempo real, ajustada a su nivel de competencia y estilo 
de aprendizaje. 

Existen diferentes tipos de retroalimentación automatizada: 

● Correctiva: indica si una respuesta es correcta o incorrecta. 
● Explicativa: ofrece una explicación del error cometido. 
● Predictiva: advierte sobre posibles dificultades futuras. 
● Adaptativa: ajusta el contenido o la estrategia según el 

rendimiento. 

Estas formas de retroalimentación no solo apoyan al estudiante en su 
proceso individual, sino que también proporcionan al docente insumos 
valiosos para planificar actividades, diversificar estrategias y priorizar 
intervenciones. 

Un ejemplo representativo es el sistema ASSISTments, que 
proporciona retroalimentación inmediata a estudiantes de 
matemáticas y reportes detallados a los docentes sobre patrones de 
errores comunes, tiempo de respuesta y nivel de dificultad percibida 
(Heffernan & Heffernan, 2014). 
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2.4.3 Aplicaciones en contextos inclusivos 

El análisis de datos y la retroalimentación automatizada tienen un 
potencial significativo para promover la inclusión educativa. Al permitir 
el seguimiento individualizado del progreso de cada estudiante, es 
posible detectar a tiempo dificultades de aprendizaje, deserción 
incipiente o desconexión emocional con la escuela. 

En el caso de estudiantes con discapacidad, estas herramientas 
pueden ser ajustadas para monitorear variables específicas, como el 
uso de tecnologías de asistencia, los niveles de accesibilidad o la 
necesidad de apoyos diferenciados. Además, permiten evaluar el 
impacto de las adaptaciones curriculares y ajustar las estrategias en 
función de evidencias objetivas. 

 

Por ejemplo, en una experiencia documentada en el sistema educativo 
de Finlandia, la plataforma ViLLE fue utilizada para ofrecer 
retroalimentación personalizada a estudiantes con dislexia, mejorando 
su rendimiento lector mediante ejercicios adaptativos y monitoreo de 
avance basado en IA (Korhonen et al., 2019). 
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Asimismo, en contextos multilingües como el ecuatoriano, la IA puede 
facilitar el seguimiento del progreso en la adquisición de segundas 
lenguas, mediante análisis automatizados de fluidez oral, comprensión 
lectora y expresión escrita, lo cual resulta clave en programas de 
educación intercultural bilingüe. 

2.4.4 Riesgos y desafíos éticos del análisis de datos educativos 

Pese a sus beneficios, el uso de análisis de datos e IA en educación 
plantea una serie de riesgos éticos y operativos que deben ser 
cuidadosamente gestionados: 

● Privacidad y protección de datos: el manejo de información 
personal sensible, especialmente en menores de edad, 
requiere estrictos protocolos de seguridad y consentimiento 
informado (UNESCO, 2021). 

● Sesgos algorítmicos: si los algoritmos no son entrenados con 
datos representativos de toda la población estudiantil, pueden 
generar interpretaciones discriminatorias que afecten a grupos 
vulnerabilizados (Binns, 2018). 

● Dependencia de los indicadores cuantitativos: el énfasis 
excesivo en métricas puede reducir la complejidad del 
aprendizaje a variables numéricas, descuidando aspectos 
cualitativos y contextuales. 

● Sobrecarga informativa: si no se gestiona adecuadamente, la 
cantidad de datos disponibles puede saturar a los docentes y 
dificultar su análisis pedagógico. 

Por tanto, es indispensable implementar marcos normativos, 
mecanismos de auditoría algorítmica y programas de formación 
docente que permitan un uso crítico, ético y pedagógico de estas 
herramientas. 
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2.4.5 Condiciones para una implementación inclusiva 

La integración efectiva del análisis de datos y la retroalimentación 
automatizada en contextos inclusivos exige ciertas condiciones 
estructurales y pedagógicas: 

● Infraestructura tecnológica: conectividad estable, 
dispositivos adecuados y plataformas interoperables. 

● Formación continua del profesorado: desarrollo de 
competencias en análisis de datos, interpretación pedagógica 
y ética digital. 

● Diseño centrado en el usuario: plataformas con interfaces 
accesibles, multilingües y adaptables a diversos perfiles. 

● Participación comunitaria: diálogo con estudiantes, familias y 
comunidades para definir indicadores relevantes y 
mecanismos de retroalimentación culturalmente pertinentes. 

● Inclusión en las políticas públicas: incorporación de la 
analítica educativa como herramienta para el seguimiento de 
metas de equidad y calidad en los sistemas nacionales de 
evaluación. 

En Ecuador, donde persisten grandes brechas de acceso y resultados 
entre distintos grupos poblacionales, estas condiciones representan 
tanto un desafío como una oportunidad para fortalecer los sistemas de 
monitoreo educativo y garantizar una educación más justa. 

2.4.6 Aportes al objetivo del trabajo 

El análisis de datos y la retroalimentación automatizada emergen como 
herramientas clave para identificar y superar barreras de aprendizaje 
en entornos inclusivos. Su capacidad para generar información 
precisa, continua y adaptada permite a los docentes diseñar 
intervenciones pedagógicas más eficaces y pertinentes. 
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2.5 Tutoría inteligente y sistemas de apoyo al estudiante 

Los sistemas de tutoría inteligente (ITS, por sus siglas en inglés) 
constituyen una de las aplicaciones más consolidadas de la 
inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo. Estas herramientas 
están diseñadas para simular la función de un tutor humano, 
ofreciendo orientación, retroalimentación y acompañamiento 
individualizado al estudiante en su proceso de aprendizaje. Su 
desarrollo ha sido impulsado por la necesidad de proporcionar 
atención personalizada en entornos con alta proporción de estudiantes 
por docente, así como de mejorar los niveles de motivación, 
comprensión y autonomía del alumnado. 

 

En el marco de la educación inclusiva, los sistemas de tutoría 
inteligente representan una oportunidad significativa para atender a 
estudiantes con diversas necesidades educativas, permitiendo 
trayectorias flexibles, apoyo adaptativo y acompañamiento constante. 
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2.5.1 Definición y características de los sistemas de tutoría 
inteligente 

Los sistemas de tutoría inteligente son plataformas computacionales 
que utilizan inteligencia artificial para interactuar con los estudiantes 
de manera personalizada, con el fin de apoyar su aprendizaje en áreas 
específicas. A diferencia de los sistemas tradicionales de enseñanza 
asistida por computadora, los ITS no se limitan a presentar contenidos, 
sino que modelan el conocimiento del estudiante, identifican errores, 
adaptan la instrucción y ofrecen retroalimentación basada en el 
análisis de datos en tiempo real (VanLehn, 2011). 

Sus componentes principales incluyen: 

● Modelo del estudiante: representa el conocimiento, 
habilidades, motivaciones y errores del aprendiz. 

● Modelo pedagógico: define las estrategias de enseñanza 
utilizadas por el sistema. 

● Modelo del contenido: organiza los conocimientos del 
dominio específico. 

● Módulo de comunicación: gestiona la interacción con el 
usuario, a través de texto, voz o interfaces gráficas. 

Gracias a estos componentes, los ITS pueden ajustar la enseñanza a 
las características individuales de cada estudiante, fomentando un 
aprendizaje más profundo, autónomo y significativo. 
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2.5.2 Modelos pedagógicos aplicados en tutoría inteligente 

 

Los sistemas de tutoría inteligente se fundamentan en distintos 
modelos pedagógicos, los cuales influyen en la forma en que el sistema 
interactúa con el estudiante. Entre los más utilizados se encuentran: 

● Modelo cognitivo: simula el proceso mental del estudiante, 
identificando los pasos correctos e incorrectos en la resolución 
de problemas. Ejemplo: Cognitive Tutor (Koedinger et al., 2013). 

● Modelo basado en reglas: define un conjunto de condiciones y 
acciones que guían la retroalimentación del sistema. 

● Modelo probabilístico: utiliza redes bayesianas o aprendizaje 
automático para predecir el conocimiento del estudiante. 

● Modelo afectivo: incorpora variables emocionales para 
adaptar la interacción según el estado anímico del usuario 
(D’Mello & Graesser, 2012). 

Estos modelos permiten a los ITS adaptarse a distintas situaciones de 
aprendizaje, detectando errores conceptuales, ofreciendo 
explicaciones alternativas y manteniendo el compromiso del 
estudiante. 
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2.5.3 Ejemplos de ITS aplicados en educación 

A lo largo de las últimas décadas, se han desarrollado diversos 
sistemas de tutoría inteligente que han sido implementados en 
entornos escolares y universitarios. Entre los más destacados se 
encuentran: 

● Cognitive Tutor (Carnegie Learning): utilizado principalmente 
en la enseñanza de matemáticas, combina un modelo cognitivo 
con un entorno interactivo. Se ha demostrado que mejora 
significativamente el rendimiento en álgebra en comparación 
con métodos tradicionales (Pane et al., 2014). 

● AutoTutor: sistema que emplea procesamiento del lenguaje 
natural para entablar diálogos con el estudiante, promoviendo 
la reflexión y la comprensión conceptual. Es especialmente 
eficaz en ciencias cognitivas y lectura crítica. 

● Wayang Outpost: tutor inteligente enfocado en estudiantes 
con bajo rendimiento en matemáticas, diseñado para fomentar 
la autoeficacia y la motivación, con énfasis en poblaciones 
tradicionalmente subrepresentadas. 

● Andes Physics Tutor: aplicado en la enseñanza de física, 
permite a los estudiantes resolver problemas mediante la 
manipulación directa de ecuaciones y recibir retroalimentación 
inmediata. 

Estas experiencias evidencian el potencial de los ITS para generar 
entornos de aprendizaje ricos, adaptativos y centrados en el 
estudiante, lo cual es esencial para avanzar hacia una educación más 
inclusiva. 
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2.5.4 Aportes de los ITS a la educación inclusiva 

Desde la perspectiva de la inclusión, los sistemas de tutoría inteligente 
ofrecen múltiples beneficios: 

● Atención personalizada: permiten adaptar el ritmo, el 
contenido y la forma de enseñanza a cada estudiante, 
favoreciendo el acceso y la participación de quienes presentan 
barreras de aprendizaje. 

● Accesibilidad tecnológica: muchos ITS están diseñados para 
ser compatibles con lectores de pantalla, sistemas de voz o 
teclados alternativos, lo que amplía su utilidad para 
estudiantes con discapacidad. 

● Empoderamiento del estudiante: al ofrecer un entorno sin 
juicio social, los ITS permiten que el estudiante explore, se 
equivoque y aprenda a su propio ritmo, lo cual puede ser 
especialmente beneficioso para quienes han enfrentado 
experiencias de exclusión o estigmatización en entornos 
presenciales. 

● Soporte emocional y motivacional: los sistemas que integran 
modelos afectivos pueden detectar señales de frustración, 
desinterés o ansiedad, y ajustar la interacción para mantener el 
compromiso del estudiante. 

En contextos como el ecuatoriano, donde las brechas educativas son 
significativas entre regiones urbanas y rurales, entre estudiantes con y 
sin discapacidad, o entre poblaciones indígenas y no indígenas, los ITS 
pueden convertirse en aliados estratégicos para promover trayectorias 
educativas más equitativas. 
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2.5.5 Limitaciones y consideraciones éticas 

A pesar de sus ventajas, los ITS presentan también una serie de 
limitaciones y desafíos éticos: 

● Costo y sostenibilidad: el desarrollo y mantenimiento de 
sistemas de tutoría inteligente requiere inversión considerable 
en infraestructura, software y formación. 

● Dependencia tecnológica: en contextos con conectividad 
limitada, su uso puede acentuar la exclusión. 

● Sesgos en el modelado del estudiante: si los sistemas están 
entrenados con perfiles homogéneos, pueden fallar al 
interpretar adecuadamente a estudiantes con trayectorias 
atípicas. 

● Falta de transparencia: los modelos de toma de decisiones de 
algunos ITS pueden ser difíciles de comprender para los 
docentes, lo que limita su apropiación pedagógica. 

● Reducción de la interacción humana: aunque los ITS pueden 
complementar la labor docente, no deben reemplazar la 
relación interpersonal, que es fundamental para el desarrollo 
socioemocional del estudiante. 

Por estas razones, es esencial implementar los ITS como parte de una 
estrategia pedagógica más amplia, centrada en el desarrollo integral 
del estudiante y guiada por principios éticos y de justicia social. 

 



 

71 

 

2.5.6 Condiciones para su integración en sistemas inclusivos 

La integración efectiva de los ITS en sistemas educativos inclusivos 
requiere: 

● Diseño participativo: incorporación de la voz de estudiantes y 
docentes en el desarrollo del sistema. 

● Accesibilidad desde el diseño: cumplimiento de estándares 
internacionales de accesibilidad digital. 

● Formación docente: capacitación en el uso pedagógico y 
crítico de los ITS. 

● Evaluación continua: monitoreo de su impacto en el 
aprendizaje y la inclusión. 

● Alineación con el currículo: integración coherente con los 
objetivos educativos nacionales y locales. 

En Ecuador, donde existen iniciativas incipientes de digitalización 
educativa, los ITS podrían ser incorporados gradualmente en zonas con 
infraestructura adecuada, con el acompañamiento de universidades, 
instituciones tecnológicas y organismos multilaterales. 
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2.6 Asistentes virtuales y accesibilidad para estudiantes con 
discapacidad 

El principio de accesibilidad, como componente esencial de la 
educación inclusiva, implica garantizar que todos los estudiantes 
puedan participar plenamente en los procesos educativos, sin barreras 
físicas, sensoriales, cognitivas o tecnológicas. En este contexto, las 
tecnologías basadas en inteligencia artificial (IA) han demostrado un 
potencial creciente para ampliar las oportunidades de acceso y 
participación de estudiantes con discapacidad, mediante el desarrollo 
de asistentes virtuales, interfaces adaptativas y sistemas inteligentes 
de apoyo. 

2.6.1 Fundamentos de accesibilidad en el marco de la inclusión 

La accesibilidad en educación se define como la eliminación de 
barreras que impiden o limitan el acceso, la permanencia, el 
aprendizaje y la participación de los estudiantes, especialmente 
aquellos con discapacidades físicas, sensoriales, cognitivas o 
múltiples (UNESCO, 2020). Este principio está respaldado por 
normativas internacionales como la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), que establece el derecho 
a una educación inclusiva, con apoyos razonables y entornos 
accesibles. 

La accesibilidad tecnológica implica que los recursos digitales, 
incluidos los sistemas de IA, deben ser utilizables por cualquier 
persona, independientemente de sus capacidades. Esto exige el diseño 
de interfaces intuitivas, compatibles con tecnologías de asistencia y 
adaptables a distintos perfiles de usuario. 
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2.6.2 Asistentes virtuales basados en IA: definición y funcionalidad 

Los asistentes virtuales son sistemas de software que interactúan con 
los usuarios mediante lenguaje natural, reconocimiento de voz o texto, 
y que están diseñados para realizar tareas específicas o proporcionar 
apoyo informativo. En el contexto educativo, estos asistentes se 
utilizan para: 

● Guiar al estudiante en actividades de aprendizaje. 
● Resolver dudas conceptuales o procedimentales. 
● Brindar acompañamiento emocional o motivacional. 
● Apoyar la navegación en plataformas digitales. 
● Facilitar la interacción con contenidos a través de voz o texto. 

Con el uso de procesamiento del lenguaje natural (PLN), aprendizaje 
automático y redes neuronales, los asistentes virtuales pueden 
interpretar comandos complejos, adaptarse al contexto del usuario y 
ofrecer respuestas cada vez más precisas y pertinentes (Choi et al., 
2021). Algunos de estos sistemas están integrados en entornos 
educativos más amplios, mientras que otros operan como 
aplicaciones autónomas. 
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2.6.3 Aplicaciones específicas para estudiantes con discapacidad 

 

Los asistentes virtuales pueden ser diseñados o adaptados para 
atender a las necesidades particulares de estudiantes con 
discapacidad, a través de funciones como: 

2.6.3.1 Asistentes de voz 

Para personas con discapacidad visual o dificultades motrices, los 
asistentes de voz como Alexa, Google Assistant o Cortana permiten 
el acceso a información, el control de dispositivos y la realización de 
tareas sin necesidad de interacción visual. Estos sistemas pueden 
integrarse con plataformas educativas para facilitar el acceso a 
contenidos, evaluaciones o recursos multimedia mediante comandos 
verbales (Al-Moslmi et al., 2020). 
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2.6.3.2 Reconocimiento de lenguaje de señas 

Sistemas de IA están siendo desarrollados para traducir 
automáticamente el lenguaje de señas a texto o voz, facilitando la 
comunicación entre estudiantes sordos y docentes o compañeros. 
Proyectos como SignAll y aplicaciones basadas en redes neuronales 
convolucionales han mostrado avances significativos en este campo, 
aunque aún enfrentan desafíos relacionados con la variabilidad 
regional y el reconocimiento de expresiones complejas. 

2.6.3.3 Lectores automáticos de texto 

Herramientas como Read&Write, ClaroRead o Voice Dream Reader 
utilizan tecnologías de conversión texto a voz (TTS) para apoyar a 
estudiantes con dislexia, ceguera o dificultades lectoras, 
permitiéndoles acceder a materiales escritos en formatos auditivos. 
Algunas de estas aplicaciones están integrando IA para ajustar la 
entonación, el ritmo y la segmentación del texto según las preferencias 
del usuario. 

2.6.3.4 Sistemas predictivos de escritura 

Para personas con discapacidades motrices o dificultades del lenguaje 
escrito, los sistemas de predicción de texto como los que emplea 
Gboard, SwiftKey o teclados con IA adaptativa pueden facilitar la 
escritura, reduciendo la cantidad de teclas necesarias y mejorando la 
precisión de la entrada textual. 
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2.6.4 Implicaciones pedagógicas en contextos inclusivos 

 

Desde una perspectiva pedagógica, el uso de asistentes virtuales e 
interfaces accesibles ofrece múltiples ventajas para la inclusión: 

● Autonomía: permiten a los estudiantes interactuar con los 
contenidos y recursos educativos de manera independiente, 
sin requerir asistencia constante. 

● Participación: facilitan la integración de estudiantes con 
discapacidad en actividades grupales, foros virtuales y 
entornos de aprendizaje colaborativo. 

● Equidad: reducen la brecha de acceso a materiales educativos, 
promoviendo la igualdad de oportunidades en el proceso de 
aprendizaje. 

● Adaptabilidad: se ajustan a las preferencias sensoriales, 
cognitivas y lingüísticas del usuario, promoviendo experiencias 
personalizadas y culturalmente pertinentes. 

Estas tecnologías, cuando se implementan con un enfoque centrado 
en el estudiante, pueden potenciar la agencia, el sentido de 
pertenencia y la autoestima de los alumnos con discapacidad. 



 

77 

 

2.6.5 Desafíos y riesgos asociados 

Pese a su potencial, el uso de asistentes virtuales e interfaces de IA 
adaptativa plantea varios desafíos: 

● Falta de estandarización: la diversidad de lenguas de señas, 
acentos y formas de expresión limita la eficacia de algunos 
sistemas. 

● Dependencia tecnológica: en contextos con baja conectividad 
o limitada disponibilidad de dispositivos, el uso de estas 
herramientas puede ser desigual. 

● Privacidad y seguridad: los asistentes que procesan 
información personal requieren protocolos rigurosos de 
protección de datos, especialmente en ambientes escolares. 

● Capacitación docente: muchos educadores no han sido 
formados para integrar estas tecnologías en sus estrategias 
pedagógicas ni para evaluar su impacto inclusivo. 

● Costos de desarrollo: la creación de asistentes específicos 
para ciertos tipos de discapacidad aún es limitada por factores 
de mercado e inversión. 

En Ecuador, por ejemplo, el acceso a tecnologías de asistencia sigue 
siendo desigual entre zonas urbanas y rurales, y muchas instituciones 
educativas carecen de infraestructura básica para implementar 
soluciones digitales inclusivas (MINEDUC, 2022). 
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2.6.6 Condiciones para una implementación inclusiva y ética 

Para que estas tecnologías realmente contribuyan a una educación 
inclusiva, deben diseñarse y aplicarse bajo ciertos principios: 

● Accesibilidad desde el diseño (design for all): considerar las 
necesidades de todas las personas desde la etapa inicial del 
desarrollo. 

● Participación activa: involucrar a personas con discapacidad 
en el diseño, evaluación y mejora de las herramientas 
tecnológicas. 

● Interoperabilidad: asegurar que los asistentes virtuales 
puedan integrarse con plataformas educativas existentes y con 
otras tecnologías de asistencia. 

● Formación docente continua: incluir competencias digitales e 
inclusivas en la formación inicial y permanente del profesorado. 

● Políticas públicas integradoras: promover normativas que 
garanticen el acceso gratuito o subsidiado a tecnologías 
accesibles en el sistema educativo. 

Estas condiciones son fundamentales para asegurar que la IA actúe 
como herramienta de equidad y no como factor de segmentación. 
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2.7 Desafíos, riesgos y límites del uso de IA en educación inclusiva 

Si bien la inteligencia artificial (IA) representa una herramienta 
poderosa para personalizar el aprendizaje, apoyar al estudiantado y 
ampliar las condiciones de accesibilidad, su aplicación en el campo 
educativo no está exenta de riesgos, tensiones y limitaciones. Una 
visión crítica y realista de estas tecnologías resulta indispensable para 
evitar el determinismo tecnológico y garantizar que las innovaciones 
realmente contribuyan a la equidad y a la inclusión, en lugar de 
profundizar brechas existentes o generar nuevas formas de exclusión. 

2.7.1 Brechas digitales y desigualdad en el acceso 

Uno de los desafíos más evidentes es la persistente desigualdad en el 
acceso a tecnologías digitales, que limita las posibilidades de 
implementación efectiva de sistemas de IA. En muchos contextos de 
América Latina, y particularmente en Ecuador, las brechas entre zonas 
urbanas y rurales, entre sectores públicos y privados, y entre distintos 
grupos socioeconómicos, siguen siendo profundas (CEPAL, 2021). 

Según datos del INEC (2021), solo el 39,7 % de los hogares rurales 
ecuatorianos tiene acceso a internet, frente al 70 % en áreas urbanas. 
Esta desigualdad estructural afecta directamente la viabilidad de 
programas basados en IA, que requieren conectividad, dispositivos 
adecuados y alfabetización digital básica. En consecuencia, su 
aplicación sin un enfoque redistributivo puede reforzar las 
desigualdades preexistentes. 

2.7.2 Opacidad algorítmica y falta de transparencia 

La complejidad de los sistemas de IA, especialmente aquellos basados 
en modelos de aprendizaje profundo (deep learning), dificulta la 
comprensión de los procesos internos mediante los cuales se toman 
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decisiones o se generan recomendaciones educativas. Esta situación, 
conocida como “opacidad algorítmica” (Pasquale, 2015), plantea 
problemas éticos y pedagógicos significativos. 

Cuando docentes y estudiantes no comprenden cómo ni por qué una 
plataforma asigna determinadas tareas, evalúa respuestas o 
recomienda recursos, se reduce la confianza en la herramienta y se 
dificulta su integración crítica en el proceso educativo. Esto es 
especialmente problemático en contextos inclusivos, donde la 
personalización y la transparencia son condiciones clave para una 
atención pedagógica pertinente y justa. 

2.7.3 Sesgos algorítmicos y discriminación automatizada 

Los sistemas de IA aprenden a partir de grandes volúmenes de datos. 
Si estos datos contienen sesgos —por ejemplo, relacionados con 
género, etnia, discapacidad o condición socioeconómica—, los 
algoritmos pueden reproducir y amplificar estas discriminaciones 
(Eubanks, 2018). 

En educación, esto se traduce en riesgos concretos: estudiantes 
pertenecientes a ciertos grupos pueden recibir retroalimentación 
negativa desproporcionada, ser excluidos de oportunidades de 
aprendizaje avanzado, o ser clasificados erróneamente como “de bajo 
rendimiento”. Estos efectos, aunque no intencionados, pueden tener 
consecuencias duraderas en la trayectoria educativa y en la 
autoestima de los estudiantes afectados. 

Por ello, es fundamental implementar procesos de auditoría 
algorítmica, asegurar la representatividad de los conjuntos de datos, e 
incorporar mecanismos humanos de revisión en la toma de decisiones 
automatizadas. 
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2.7.4 Reducción del rol docente y deshumanización del 
aprendizaje 

Otro límite crítico del uso de IA en educación es la tendencia a 
reemplazar la mediación humana por sistemas automatizados, bajo la 
premisa de eficiencia o escalabilidad. Si bien los sistemas inteligentes 
pueden complementar y fortalecer la labor docente, su uso 
indiscriminado puede llevar a una deshumanización del proceso 
educativo, debilitando los vínculos afectivos, éticos y comunitarios que 
constituyen el núcleo de la educación inclusiva (Selwyn, 2019). 

El aprendizaje no es solo un proceso cognitivo; también es una 
experiencia emocional, social y cultural. La interacción humana, la 
empatía, la escucha activa y la capacidad de adaptación contextual 
son aspectos que difícilmente pueden ser replicados por una máquina. 
En consecuencia, cualquier propuesta tecnológica debe concebir a la 
IA como un apoyo al trabajo pedagógico, nunca como un sustituto. 

2.7.5 Dilemas éticos sobre privacidad y vigilancia 

La personalización y el análisis de datos educativos mediante IA 
requieren la recolección, almacenamiento y procesamiento de grandes 
cantidades de información personal, incluyendo aspectos sensibles 
como el rendimiento académico, los intereses, la conducta o el estado 
emocional del estudiante. 

Esto plantea dilemas éticos sobre la privacidad, el consentimiento 
informado, la propiedad de los datos y el riesgo de vigilancia educativa. 
La recopilación continua de datos puede generar climas escolares de 
control excesivo, afectando la libertad, la creatividad y la confianza en 
el entorno de aprendizaje (Zuboff, 2019). 
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Por tanto, se requiere el desarrollo de marcos normativos sólidos que 
regulen el uso de datos en contextos educativos, garantizando el 
derecho a la privacidad, la autonomía y la protección de la identidad 
digital del estudiantado. 

2.7.6 Descontextualización pedagógica y tecnocentrismo 

Finalmente, un riesgo importante es la implementación de tecnologías 
educativas basadas en IA sin una adecuada contextualización 
pedagógica. Muchas plataformas y sistemas son desarrollados en 
países del norte global, con supuestos culturales, lingüísticos y 
pedagógicos que no siempre se ajustan a las realidades de América 
Latina o de comunidades específicas dentro de los países. 

El uso de estas herramientas sin una adaptación crítica puede llevar a 
una pedagogía “enlatada”, poco sensible a la diversidad cultural, a las 
lenguas indígenas, a las formas de aprendizaje comunitarias o a los 
contextos rurales. Esta descontextualización puede tener efectos 
excluyentes, contradictorios con los principios de una educación 
inclusiva, democrática y culturalmente pertinente. 

Frente a este riesgo, es indispensable promover procesos de 
apropiación tecnológica, donde las comunidades educativas 
participen activamente en el diseño, evaluación y adaptación de las 
herramientas digitales a sus necesidades y saberes.
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Capítulo 3. Aplicaciones de IA en la atención a la diversidad 

El reconocimiento y la atención a la diversidad en los entornos 
educativos son condiciones fundamentales para la consolidación de 
sistemas escolares inclusivos, equitativos y democráticos. En este 
marco, la diversidad no se entiende como una excepción o una 
anomalía, sino como una característica inherente de cualquier 
comunidad de aprendizaje. Esta concepción, ampliamente respaldada 
por la literatura educativa y por los marcos normativos internacionales 
(UNESCO, 2020), exige que las políticas, los recursos y las prácticas 
pedagógicas se orienten a garantizar que todas las personas —
independientemente de sus condiciones personales, sociales o 
culturales— puedan aprender en igualdad de oportunidades. 

 

El presente capítulo tiene como propósito central analizar las 
principales aplicaciones de la inteligencia artificial (IA) orientadas a la 
atención a la diversidad en contextos escolares. A partir de un enfoque 
pedagógico, técnico y contextual, se examinarán herramientas, 
estrategias y casos de uso que permiten utilizar la IA para identificar, 
comprender y responder de manera diferenciada a las necesidades de 
aprendizaje del estudiantado. Este análisis se desarrollará desde una 
perspectiva de equidad y justicia educativa, en coherencia con el 
objetivo general del trabajo, que es comprender cómo la IA puede 
romper barreras de aprendizaje y favorecer una educación inclusiva. 
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La relevancia de este enfoque es doble. Por un lado, se inscribe en un 
momento histórico en el que los sistemas educativos enfrentan el 
desafío de atender una creciente diversidad de estudiantes, marcada 
por la coexistencia de múltiples culturas, lenguas, capacidades, 
trayectorias vitales y experiencias de exclusión. Por otro lado, coincide 
con un auge sin precedentes en el desarrollo e implementación de 
tecnologías basadas en IA en el ámbito escolar, lo que genera tanto 
oportunidades como riesgos para la inclusión. Si bien estas tecnologías 
pueden facilitar la personalización, la accesibilidad y la participación, 
también pueden reforzar dinámicas de exclusión si no son 
implementadas con criterios pedagógicos, éticos y culturales 
adecuados (Holmes et al., 2019; Eubanks, 2018). 

3.1 Identificación temprana de necesidades educativas especiales 
mediante IA 

La identificación oportuna de las necesidades educativas especiales 
(NEE) es un componente fundamental en el desarrollo de políticas y 
prácticas inclusivas. Detectar tempranamente factores que afectan el 
aprendizaje —como trastornos del desarrollo, discapacidades 
sensoriales, dificultades específicas del aprendizaje o condiciones 
emocionales— permite planificar apoyos adecuados, prevenir el 
rezago escolar y evitar la exclusión de estudiantes con trayectorias 
educativas no normativas (UNESCO, 2020).  

En este contexto, la inteligencia artificial (IA) emerge como una 
herramienta valiosa para fortalecer los sistemas de detección 
temprana, al permitir el análisis continuo, dinámico y personalizado del 
comportamiento de los estudiantes en entornos digitales. 
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3.1.1 Conceptualización de las necesidades educativas especiales 

El concepto de NEE se refiere a aquellos requerimientos adicionales 
que ciertos estudiantes presentan para acceder al currículo y participar 
activamente en el proceso educativo, ya sea de manera permanente o 
transitoria. Estas necesidades pueden derivarse de condiciones 
individuales (como discapacidad, trastornos del neurodesarrollo o 
talentos excepcionales), contextos socioculturales (migración, 
pobreza, violencia) o interacciones entre ambos factores (Ainscow, 
2020). 

 

En Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) reconoce 
el derecho de los estudiantes con NEE a recibir apoyos específicos, a 
través de adaptaciones curriculares, tecnologías de asistencia, 
recursos especializados y estrategias diferenciadas. Sin embargo, la 
implementación efectiva de estas medidas requiere primero que las 
NEE sean identificadas de forma oportuna y precisa, lo cual representa 
un desafío constante para el sistema educativo. 
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3.1.2 Potencial de la IA en la detección temprana 

Los sistemas de IA aplicados en educación pueden analizar grandes 
volúmenes de datos generados durante la interacción del estudiante 
con plataformas digitales de aprendizaje, para identificar patrones de 
comportamiento, desempeño, participación o afectividad que indiquen 
la presencia de una NEE. Estas tecnologías utilizan algoritmos de 
aprendizaje automático, redes neuronales o minería de datos 
educativos para generar alertas automatizadas, reportes 
individualizados o recomendaciones para docentes y equipos de apoyo 
(Baker & Inventado, 2014). 

Entre los indicadores que pueden ser monitoreados se incluyen: 

● Frecuencia y duración de la participación en actividades. 

● Tipos y frecuencia de errores cometidos. 

● Ritmo de aprendizaje en comparación con la media del grupo. 

● Cambios súbitos en el desempeño o en la interacción. 

● Patrones lingüísticos o de escritura que evidencien dislexia, 
trastornos del lenguaje o dificultades cognitivas. 

● Manifestaciones emocionales detectadas por sistemas de 
reconocimiento facial o análisis de texto. 

Cuando estos indicadores son integrados en sistemas de analítica del 
aprendizaje, permiten construir perfiles dinámicos de riesgo que 
facilitan la toma de decisiones pedagógicas informadas y sensibles a la 
diversidad. 
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3.1.3 Ejemplos de aplicaciones concretas 

Varios desarrollos recientes han demostrado la eficacia de la IA en la 
identificación de NEE: 

● BrightBytes Early Warning System: plataforma que combina 
IA y analítica de datos para identificar estudiantes en riesgo de 
abandono escolar, con base en variables académicas, 
conductuales y contextuales. 

● CogniABCD: sistema diseñado para detectar signos tempranos 
de dislexia mediante el análisis de la escritura digital en tabletas 
escolares. 

● EmotionML (W3C) y sistemas similares han sido utilizados para 
interpretar señales emocionales a partir del lenguaje corporal, 
tono de voz o expresiones faciales, lo cual puede apoyar la 
identificación de trastornos de ansiedad o dificultades 
socioemocionales. 

● En Colombia, el Ministerio de Educación ha impulsado 
programas piloto con IA para detectar barreras al aprendizaje 
en la primera infancia, mediante aplicaciones móviles que 
monitorean hitos del desarrollo cognitivo y lingüístico. 

Estos casos ilustran cómo la IA puede ser integrada en sistemas 
escolares para generar alertas tempranas, reducir la carga diagnóstica 
en docentes y orientar intervenciones preventivas. 
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3.1.4 Implicaciones pedagógicas y organizativas 

La identificación temprana de NEE mediante IA puede fortalecer la 
respuesta educativa al permitir: 

● Planificación de adaptaciones curriculares pertinentes y 
oportunas. 

● Distribución más equitativa de apoyos docentes y recursos 
especializados. 

● Activación de rutas de derivación a servicios de salud, trabajo 
social o psicopedagogía. 

● Seguimiento longitudinal del progreso del estudiante con base 
en evidencias. 

● Fortalecimiento del trabajo colaborativo entre docentes, 
familias y equipos interdisciplinarios. 

No obstante, para que estos beneficios se concreten, es necesario que 
las herramientas tecnológicas estén articuladas con una cultura 
escolar que valore la diversidad, fomente la colaboración profesional y 
promueva la toma de decisiones centrada en el bienestar del 
estudiante. 

3.1.5 Riesgos y límites éticos 

La implementación de sistemas de identificación basados en IA 
conlleva riesgos éticos que deben ser considerados: 

● Estigmatización: si la información generada por los sistemas 
es mal interpretada o utilizada sin una reflexión pedagógica 
adecuada, puede reforzar estereotipos y etiquetas deficitarias. 

● Reduccionismo: existe el peligro de confundir indicadores 
cuantitativos con diagnósticos clínicos, ignorando el contexto 
sociocultural del estudiante. 
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● Privacidad: el manejo de datos sensibles requiere 
consentimiento informado, protección legal y transparencia en 
su uso. 

● Sesgos algorítmicos: los sistemas pueden estar entrenados 
con datos no representativos, lo que lleva a errores en la 
identificación, especialmente en estudiantes de comunidades 
marginadas o con trayectorias atípicas. 

Estos riesgos subrayan la necesidad de acompañar el uso de IA con 
criterios éticos sólidos, mecanismos de revisión humana y marcos 
normativos que protejan los derechos de los estudiantes. 

3.1.6 Consideraciones para el contexto ecuatoriano 

En Ecuador, la aplicación de IA para la identificación temprana de NEE 
está aún en una fase incipiente. Las condiciones estructurales —como 
la desigualdad digital, la escasa disponibilidad de equipos 
especializados en las instituciones educativas y la limitada formación 
docente en tecnologías inclusivas— constituyen obstáculos 
importantes. No obstante, existen oportunidades para avanzar en esta 
dirección. El Plan Nacional de Desarrollo y el marco de la Agenda 2030 
reconocen la inclusión como prioridad, y pueden servir de base para 
impulsar pilotos, alianzas y desarrollos tecnológicos contextualizados. 
Las universidades, los centros de investigación y las organizaciones de 
la sociedad civil tienen un rol clave en el diseño, evaluación y validación 
de estas herramientas. 

Asimismo, es fundamental asegurar que cualquier iniciativa 
tecnológica se articule con los sistemas existentes de apoyo a la 
inclusión educativa, como los Departamentos de Consejería 
Estudiantil (DECE), los Equipos de Apoyo a la Inclusión y las Unidades 
Distritales de Apoyo a la Inclusión (UDAI). 
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3.2 IA en el diseño de adaptaciones curriculares individuales 

En el marco de la educación inclusiva, las adaptaciones curriculares 
individuales (ACI) representan una herramienta pedagógica esencial 
para garantizar el acceso, la participación y el progreso de estudiantes 
con necesidades educativas especiales (NEE) o con características 
que requieren una respuesta diferenciada. Estas adaptaciones 
permiten ajustar los objetivos, contenidos, metodologías, recursos y 
formas de evaluación del currículo oficial, sin comprometer la calidad 
ni los derechos del estudiante a recibir una educación pertinente y 
equitativa (Booth & Ainscow, 2011). 

En este contexto, la inteligencia artificial (IA) ofrece nuevas 
posibilidades para diseñar, implementar y evaluar ACI de manera más 
ágil, contextualizada y precisa. A través del análisis de datos, la 
personalización del aprendizaje y la recomendación automatizada de 
recursos, las tecnologías basadas en IA pueden convertirse en aliadas 
clave del docente en la construcción de itinerarios formativos 
ajustados a la singularidad de cada estudiante. 

3.2.1 Fundamentos pedagógicos de las ACI 

Las adaptaciones curriculares individuales se inscriben dentro del 
paradigma de la inclusión educativa, que reconoce el derecho de todos 
los estudiantes a una educación que respete sus particularidades y que 
ofrezca las condiciones necesarias para su pleno desarrollo. Las ACI 
pueden clasificarse en dos grandes tipos: 

● Adaptaciones de acceso: modificaciones en el entorno físico, 
comunicacional o tecnológico que permiten al estudiante 
interactuar con el currículo. 

● Adaptaciones significativas: modificaciones en los elementos 
del currículo (contenidos, objetivos, evaluación) que se ajustan 
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a las capacidades y necesidades del estudiante, especialmente 
cuando presenta una discapacidad o dificultad que limita el 
acceso al currículo común. 

El diseño de ACI requiere un conocimiento profundo del estudiante, del 
currículo y de los recursos disponibles, así como una planificación 
colaborativa entre docentes, familias y profesionales de apoyo. En este 
proceso, las herramientas de IA pueden aportar valor añadido al 
proporcionar información basada en evidencias, sugerencias 
pedagógicas adaptadas y seguimiento individualizado. 

3.2.2 Aplicación de IA en el diseño de itinerarios personalizados 

La IA permite automatizar y optimizar aspectos clave del diseño de ACI 
mediante sistemas que: 

● Analizan los datos de desempeño del estudiante para 
identificar fortalezas, debilidades y preferencias. 

● Generan recomendaciones sobre objetivos ajustados, 
contenidos alternativos y metodologías diferenciadas. 

● Sugerencias de materiales didácticos accesibles y 
culturalmente pertinentes. 

● Proponen instrumentos de evaluación adaptativa en función 
del perfil del estudiante. 

● Monitorean el progreso del estudiante y retroalimentan al 
docente para realizar ajustes oportunos. 

Plataformas como Knewton, Squirrel AI o Smart Sparrow han 
incorporado estas funciones para generar trayectorias personalizadas, 
aunque su adaptación a contextos inclusivos específicos aún requiere 
ajustes pedagógicos y culturales. 
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3.2.3 Ejemplos y estudios de caso 

3.2.3.1 Smart Sparrow 

Esta plataforma ofrece entornos de aprendizaje adaptativo en áreas 
como ciencias y medicina. Mediante la creación de módulos 
personalizados, el sistema permite al docente ajustar los contenidos a 
las capacidades y el estilo cognitivo del estudiante. Se ha utilizado en 
universidades australianas para estudiantes con trastornos de 
atención y dificultades de comprensión lectora, mostrando mejoras en 
la retención de conceptos y la motivación (Gutiérrez & Shavelson, 
2020). 

3.2.3.2 IBM Watson Education 

A través del procesamiento del lenguaje natural y la minería de datos, 
esta plataforma analiza el comportamiento de aprendizaje para sugerir 
estrategias de enseñanza personalizadas. En un proyecto piloto en 
Nueva York, se utilizó para adaptar contenidos de ciencias a 
estudiantes con dislexia y dificultades específicas del aprendizaje, 
reduciendo la tasa de repetición de contenidos en un 30 % (IBM, 2018). 

3.2.3.3 IncluIA (desarrollo conceptual latinoamericano) 

Propuesta teórica en desarrollo por colectivos de investigadores de 
México y Colombia, plantea una plataforma de IA entrenada con 
perfiles diversos de estudiantes latinoamericanos para generar 
recomendaciones culturalmente pertinentes en el diseño de ACI. 
Aunque aún en fase de prototipo, representa un avance en la 
contextualización de la tecnología al entorno regional. 
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3.2.4 Condiciones para una implementación pedagógicamente 
válida 

Para que la IA realmente contribuya al diseño de ACI, deben cumplirse 
ciertas condiciones pedagógicas: 

● Centralidad del docente: la IA debe funcionar como apoyo a la 
labor docente, no como sustituto. El juicio pedagógico humano 
es insustituible para interpretar datos, comprender contextos y 
tomar decisiones éticas. 

● Personalización con sentido: las adaptaciones deben 
responder a necesidades reales del estudiante, evitando la 
automatización descontextualizada o mecánica de 
recomendaciones. 

● Integración curricular: las propuestas generadas por IA deben 
ser coherentes con los objetivos, estándares y enfoques del 
currículo nacional. 

● Evaluación participativa: los estudiantes, familias y equipos 
de apoyo deben participar en la validación de las adaptaciones 
sugeridas por el sistema. 

● Pertinencia cultural y lingüística: las adaptaciones deben 
considerar la diversidad cultural, lingüística y territorial del 
estudiantado. 

Estas condiciones son especialmente relevantes en Ecuador, donde 
coexisten estudiantes de diversos pueblos y nacionalidades, muchos 
de los cuales enfrentan barreras estructurales para acceder a una 
educación equitativa y culturalmente pertinente (MINEDUC, 2022). 
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3.2.5 Riesgos y desafíos 

El uso de IA para diseñar ACI también plantea ciertos desafíos: 

● Reducción del estudiante a datos: existe el riesgo de que el 
estudiante sea visto únicamente como un conjunto de 
indicadores, desatendiendo su subjetividad, contexto y 
agencia. 

● Adaptaciones erróneas o estandarizadas: los algoritmos 
pueden generar recomendaciones inadecuadas si los datos de 
entrenamiento no incluyen suficiente diversidad. 

● Déficit en formación docente: muchos profesores no tienen 
competencias para interpretar las sugerencias generadas por 
sistemas inteligentes ni para evaluar su pertinencia 
pedagógica. 

● Ética en el uso de datos personales: el análisis de perfiles 
individuales requiere normas claras de consentimiento, 
privacidad y seguridad. 

Estos riesgos subrayan la necesidad de un enfoque crítico, ético y 
contextualizado en el uso de IA para apoyar la inclusión educativa. 
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3.2.6 Potencial para la transformación educativa 

A pesar de sus desafíos, la IA aplicada al diseño de ACI tiene un alto 
potencial transformador. Puede democratizar el acceso a apoyos 
personalizados, reducir la carga administrativa de los docentes, y 
fortalecer la equidad pedagógica al ofrecer rutas diversificadas para el 
logro de aprendizajes significativos. En sistemas educativos marcados 
por la desigualdad, como el ecuatoriano, estas herramientas pueden 
ser decisivas para garantizar que estudiantes con NEE —que 
frecuentemente enfrentan procesos de exclusión sistemática— tengan 
acceso a trayectorias educativas ajustadas a sus necesidades y 
potencialidades. 

3.3 Mediación de la IA en entornos multilingües e interculturales 

La diversidad lingüística y cultural constituye una dimensión 
fundamental de la inclusión educativa, particularmente en contextos 
como el ecuatoriano, donde coexisten múltiples pueblos, 
nacionalidades y comunidades con lenguas originarias y 
cosmovisiones propias. Atender adecuadamente esta diversidad 
implica desarrollar entornos educativos multilingües e interculturales 
que no solo respeten, sino que también promuevan el derecho de todos 
los estudiantes a recibir una educación en su lengua materna y desde 
una perspectiva culturalmente pertinente (UNESCO, 2020). 

En este contexto, la inteligencia artificial (IA) emerge como una 
herramienta con gran potencial para mediar y facilitar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en escenarios multilingües. A través del 
procesamiento del lenguaje natural, la traducción automática, la 
transcripción de audio, el análisis semántico y el aprendizaje 
automático, la IA puede apoyar la creación de contenidos multilingües, 
el acceso a la información en distintas lenguas, y la interacción entre 
docentes y estudiantes que no comparten una misma lengua de 
instrucción. 
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3.3.1 Marco normativo y educativo de la interculturalidad 

Ecuador es un país plurinacional e intercultural, donde conviven al 
menos 14 nacionalidades indígenas reconocidas oficialmente, además 
de pueblos afroecuatorianos y montubios, con una riqueza lingüística 
que incluye lenguas como el kichwa, shuar, tsáchila, achuar, entre 
otras. La Constitución del Ecuador (2008) y la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural (LOEI) establecen el derecho a recibir 
educación en la lengua materna y a desarrollar currículos con 
pertinencia cultural y lingüística. 

 

Sin embargo, estudios recientes evidencian que el sistema educativo 
aún enfrenta grandes desafíos para implementar una verdadera 
educación intercultural bilingüe. Entre estos se encuentran la escasez 
de docentes formados en lenguas originarias, la falta de materiales 
pedagógicos multilingües y la débil integración de los saberes 
ancestrales en los planes de estudio (UNICEF, 2022). En este contexto, 
la IA puede contribuir significativamente a cerrar estas brechas. 



 

98 

 

3.3.2 Aplicaciones de IA para la traducción y comprensión 
multilingüe 

 

El procesamiento del lenguaje natural (PLN), una rama de la IA, permite 
desarrollar tecnologías capaces de comprender, generar y traducir 
lenguaje humano. Estas aplicaciones incluyen: 

● Traducción automática: sistemas como Google Translate, 
DeepL o Amazon Translate utilizan redes neuronales para 
traducir texto entre múltiples lenguas, mejorando 
progresivamente su precisión y fluidez contextual. 

● Reconocimiento y transcripción de voz: herramientas como 
Whisper (de OpenAI) o Microsoft Azure Speech Services 
permiten convertir audio a texto en diferentes idiomas y 
dialectos. 

● Análisis semántico: algoritmos capaces de identificar el 
significado contextual de palabras, frases y expresiones 
idiomáticas, lo cual es clave en entornos interculturales. 

Estas tecnologías pueden ser integradas en plataformas educativas 
para traducir contenidos, facilitar la evaluación multilingüe, promover 
el aprendizaje de lenguas indígenas, y apoyar a docentes que enseñan 
en contextos donde no dominan plenamente la lengua materna de sus 
estudiantes. 
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3.3.3 Experiencias internacionales y regionales 

Diversos proyectos han explorado el uso de IA en entornos 
multilingües: 

3.3.3.1 Translate Me (Namibia) 

Esta aplicación móvil, desarrollada para apoyar la educación en 
lenguas indígenas en África, utiliza IA para traducir entre inglés y 
dialectos locales. Ha sido implementada en comunidades con escaso 
acceso a docentes bilingües, permitiendo la inclusión lingüística de 
niños que hablan oshiwambo o herero. 

3.3.3.2 GlobalMind (Perú) 

Iniciativa liderada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
emplea IA para generar traducciones automáticas del castellano al 
quechua y al aimara, con fines educativos. Se ha utilizado en escuelas 
rurales para producir guías didácticas multilingües y facilitar la 
comunicación docente-estudiante. 

3.3.3.3 AI4BilingualEd (Canadá) 

Proyecto canadiense que investiga el uso de tutores inteligentes 
multilingües para apoyar el aprendizaje del inglés y del francés como 
segundas lenguas, incluyendo funciones de retroalimentación 
adaptativa según el idioma nativo del estudiante. 

3.3.4 Implicaciones pedagógicas en contextos interculturales 

La mediación de IA en entornos multilingües permite: 
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● Mejorar el acceso a contenidos: estudiantes que no dominan 
la lengua de instrucción pueden comprender mejor las 
actividades escolares. 

● Valorar la lengua materna: traducir del español a lenguas 
originarias fortalece la autoestima lingüística y la identidad 
cultural. 

● Facilitar el aprendizaje de segundas lenguas: mediante 
ejercicios interactivos adaptados al nivel del usuario. 

● Reducir barreras comunicativas: entre docentes y 
estudiantes de distintas comunidades lingüísticas. 

● Favorecer la construcción de una ciudadanía intercultural: 
al promover el respeto mutuo y la comprensión de otras 
culturas y lenguas. 

No obstante, para que estas aplicaciones tengan sentido pedagógico, 
deben estar integradas en enfoques interculturales críticos, que 
reconozcan los saberes locales, las epistemologías comunitarias y la 
participación activa de los pueblos en el proceso educativo. 

3.3.5 Riesgos y desafíos de la implementación 

El uso de IA en contextos multilingües también presenta riesgos: 

● Homogeneización lingüística: si las tecnologías no 
consideran las variaciones dialectales, pueden imponer formas 
estandarizadas que invisibilizan la diversidad real. 

● Sesgos culturales: los sistemas entrenados con corpus de 
lenguas hegemónicas pueden malinterpretar estructuras 
gramaticales, cosmovisiones o expresiones propias de lenguas 
indígenas. 

● Reducción del rol docente: la dependencia de traducciones 
automáticas puede desincentivar la formación lingüística y 
cultural del profesorado. 
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● Falta de datos para entrenar modelos: muchas lenguas 
originarias carecen de corpus digitalizados, lo que limita la 
eficacia de los algoritmos. 

Estos desafíos exigen estrategias colaborativas, que articulen el 
desarrollo tecnológico con la participación activa de las comunidades 
lingüísticas y con políticas públicas comprometidas con la 
revitalización de las lenguas ancestrales. 

3.3.6 Condiciones para una mediación intercultural efectiva 

Para garantizar que la IA contribuya realmente a la inclusión lingüística 
y cultural, deben cumplirse ciertas condiciones: 

● Participación comunitaria: involucrar a hablantes nativos en 
el diseño, validación y uso de las herramientas. 

● Formación docente intercultural: capacitar a los educadores 
en el uso crítico de tecnologías y en la comprensión de la 
diversidad lingüística. 

● Recursos abiertos y adaptables: promover el desarrollo de 
plataformas multilingües con licencia libre y capacidad de 
adaptación local. 

● Inversión pública en digitalización lingüística: apoyar 
proyectos de corpus digitales, grabación de audio, diccionarios 
y repositorios educativos en lenguas indígenas. 

En el contexto ecuatoriano, esto requiere articular la política nacional 
de educación intercultural bilingüe con programas de innovación 
tecnológica inclusiva, aprovechando las capacidades de las 
universidades, institutos tecnológicos y comunidades organizadas. 
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3.4 Uso de IA para el aprendizaje socioemocional 

El aprendizaje socioemocional (ASE) constituye un componente 
esencial en los procesos educativos orientados al desarrollo integral 
del estudiantado. Comprende la adquisición de habilidades para 
reconocer y gestionar emociones, establecer relaciones saludables, 
tomar decisiones responsables y afrontar de manera constructiva los 
desafíos cotidianos (CASEL, 2020). Estas capacidades son 
particularmente relevantes en contextos de diversidad y vulnerabilidad, 
donde el bienestar emocional es una condición habilitante para el 
aprendizaje cognitivo y la inclusión educativa. 

En este marco, las tecnologías basadas en inteligencia artificial (IA) han 
comenzado a incorporarse en programas y plataformas dirigidos al 
desarrollo de competencias socioemocionales, ya sea a través de la 
detección de estados afectivos, la personalización de estrategias de 
apoyo emocional o la mediación de interacciones que favorezcan la 
empatía, la autorregulación y la resiliencia. Aunque el uso de IA en este 
campo aún se encuentra en consolidación, sus posibilidades y 
desafíos merecen una reflexión profunda y contextualizada. 

3.4.1 Fundamentos del aprendizaje socioemocional en educación 
inclusiva 

La inclusión educativa no se limita al acceso físico al sistema escolar, 
sino que implica condiciones subjetivas y sociales que permitan a cada 
estudiante participar, sentirse valorado y desarrollar plenamente sus 
potencialidades. El bienestar emocional es una dimensión central de 
esta participación significativa. Estudios recientes han demostrado 
que la adquisición de habilidades socioemocionales está 
positivamente correlacionada con el rendimiento académico, la 
permanencia escolar y la calidad de las relaciones interpersonales 
(Durlak et al., 2011). 
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En contextos donde coexisten estudiantes con discapacidades, 
diferencias culturales, traumas, pobreza o violencia, el ASE se 
convierte en una herramienta clave para construir ambientes seguros, 
empáticos y receptivos a la diversidad. Por tanto, su promoción desde 
enfoques pedagógicos inclusivos y con apoyo tecnológico representa 
una estrategia relevante y necesaria. 

3.4.2 Aplicaciones de IA para la detección y apoyo emocional 

La IA puede contribuir al ASE mediante sistemas capaces de detectar, 
interpretar y responder a señales emocionales expresadas por el 
estudiante, a través de diferentes canales: 

● Análisis facial: algoritmos que identifican expresiones 
emocionales mediante visión computacional. 

● Procesamiento del lenguaje natural: identificación de 
emociones en el discurso escrito u oral del estudiante, 
mediante análisis semántico y afectivo. 

● Seguimiento de comportamiento: registro de patrones de 
participación, tiempo de respuesta, nivel de interacción y otros 
indicadores asociados al compromiso emocional. 

● Sensores biométricos: detección de estrés, ansiedad o fatiga 
a través de variables fisiológicas como ritmo cardíaco, 
temperatura o conductancia de la piel (uso experimental). 

Estas tecnologías permiten 
alertar a docentes o tutores 
sobre posibles estados de 
malestar, proponer 
intervenciones adaptadas, 
y ofrecer recomendaciones 
para promover la 
autorregulación emocional. 
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3.4.3 Plataformas y experiencias destacadas 

3.4.3.1 Replika 

Replika es un chatbot basado en IA diseñado para brindar 
acompañamiento emocional mediante conversaciones 
personalizadas. Aunque no fue creado específicamente para el 
ámbito educativo, ha sido utilizado por jóvenes como espacio 
de desahogo emocional, mostrando cómo la IA puede generar 
vínculos empáticos simulados y servir como canal de expresión 
(Fitzpatrick et al., 2017). 

3.4.3.2 EmotAI (Chile) 

Plataforma desarrollada para monitorear emociones de 
estudiantes mediante reconocimiento facial y voz, generando 
reportes para docentes y sugerencias de actividades 
socioemocionales. Ha sido implementada en liceos públicos 
con poblaciones en riesgo de deserción escolar, mostrando 
mejoras en la identificación de casos de ansiedad y baja 
autoestima. 

3.4.3.3 Classcraft 

Aplicación gamificada que incluye módulos de ASE mediante 
retos colaborativos, evaluación de habilidades como la 
empatía o la perseverancia, y recompensas asociadas a 
conductas prosociales. Aunque no utiliza IA en todos sus 
componentes, su integración con analítica del aprendizaje 
permite adaptar las dinámicas al perfil emocional del grupo. 
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3.4.4 Potencial pedagógico y oportunidades para la inclusión 

La IA aplicada al ASE ofrece múltiples posibilidades en el marco de la 
inclusión educativa: 

● Atención personalizada: permite adaptar las estrategias de 
acompañamiento emocional según las características 
individuales del estudiante. 

● Prevención de crisis: al identificar precozmente señales de 
malestar emocional, puede activar protocolos de intervención 
o derivación. 

● Fortalecimiento del clima escolar: las herramientas que 
promueven el desarrollo de habilidades socioemocionales 
contribuyen a entornos más seguros y respetuosos. 

● Apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad: niños y 
adolescentes afectados por trauma, migración forzada o 
violencia pueden beneficiarse de sistemas que brinden 
contención emocional y promuevan la resiliencia. 

● Complemento a la tutoría humana: en contextos con alta ratio 
estudiante/docente, la IA puede ampliar las capacidades de 
observación y seguimiento emocional. 

Estas oportunidades refuerzan la idea de que el ASE mediado por IA no 
es una sustitución de la labor docente, sino un complemento que 
permite multiplicar su alcance y eficacia. 
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3.4.5 Desafíos éticos y pedagógicos 

Sin embargo, la aplicación de IA en el ASE plantea también importantes 
desafíos: 

● Privacidad emocional: la recopilación y análisis de datos 
afectivos es especialmente sensible y debe estar regulada con 
estándares estrictos de consentimiento, anonimato y 
seguridad. 

● Interpretaciones erróneas: los algoritmos pueden 
malinterpretar señales emocionales, especialmente en 
estudiantes neurodivergentes o de culturas diferentes a las que 
alimentaron el entrenamiento del sistema. 

● Dependencia tecnológica: un enfoque excesivo en la 
mediación artificial puede debilitar las relaciones humanas 
reales, fundamentales en el desarrollo emocional. 

● Reducción de la subjetividad: existe el riesgo de reducir la 
complejidad emocional a categorías discretas o diagnósticos 
prematuros, sin comprender el contexto profundo del 
estudiante. 

● Exclusión tecnológica: el acceso desigual a plataformas 
digitales puede impedir que estudiantes en situación de 
pobreza o con discapacidad se beneficien de estas 
herramientas. 

Estos riesgos deben ser abordados mediante marcos normativos, 
formación docente, participación estudiantil y evaluación crítica de los 
sistemas utilizados. 
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3.4.6 Condiciones para su implementación en contextos inclusivos 

Para que la IA contribuya al aprendizaje socioemocional de manera 
inclusiva, deben cumplirse ciertas condiciones: 

● Diseño ético y participativo: involucrar a educadores, 
estudiantes y expertos en salud mental en el desarrollo de las 
herramientas. 

● Formación docente: capacitar a los docentes en 
competencias emocionales y en el uso crítico de tecnologías 
afectivas. 

● Integración curricular: asegurar que las intervenciones 
basadas en IA se articulen con programas educativos que 
promuevan explícitamente el ASE. 

● Contextualización cultural: adaptar las herramientas a los 
lenguajes emocionales y códigos culturales de las 
comunidades locales. 

● Evaluación continua: monitorear el impacto emocional de las 
herramientas y realizar ajustes basados en la experiencia del 
usuario. 

Estas condiciones son especialmente importantes en Ecuador, donde 
el impacto de la pandemia, la desigualdad estructural y la violencia 
social han profundizado la necesidad de fortalecer el acompañamiento 
emocional en las escuelas. 
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3.5 IA en el apoyo a la educación de personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo 

Las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (DID) 
enfrentan barreras significativas para el acceso, la permanencia y el 
progreso dentro de los sistemas educativos convencionales. Estas 
barreras, frecuentemente estructurales y actitudinales, incluyen 
currículos rígidos, falta de apoyos personalizados, escasa formación 
docente y ausencia de recursos accesibles (Schalock et al., 2010). En 
este contexto, la inteligencia artificial (IA) ofrece nuevas oportunidades 
para ampliar las condiciones de inclusión, al facilitar intervenciones 
pedagógicas ajustadas a las necesidades, características y ritmos 
individuales de los estudiantes con DID. 

3.5.1 Comprensión pedagógica de la discapacidad intelectual y del 
desarrollo 

La discapacidad intelectual es una condición caracterizada por 
limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la 
conducta adaptativa, que se manifiestan antes de los 18 años e 
impactan en las habilidades prácticas, sociales y conceptuales del 
individuo (AAIDD, 2010). Esta categoría incluye también trastornos del 
desarrollo como el trastorno del espectro autista (TEA), el síndrome de 
Down, y otros síndromes genéticos o neurológicos que afectan la 
cognición, la comunicación y la autonomía. 

Desde una perspectiva pedagógica inclusiva, se reconoce que los 
estudiantes con DID pueden aprender y desarrollarse plenamente si 
reciben apoyos adecuados, entornos accesibles y estrategias de 
enseñanza centradas en sus potencialidades. En este sentido, la IA se 
presenta como una herramienta complementaria que puede facilitar la 
interacción, la personalización y la autonomía en los procesos 
educativos. 
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3.5.2 Funcionalidades de la IA aplicadas a estudiantes con DID 

Las aplicaciones de IA para el apoyo educativo a estudiantes con DID 
suelen centrarse en las siguientes funcionalidades: 

● Asistentes cognitivos virtuales: sistemas que guían paso a 
paso en la ejecución de tareas escolares o de la vida diaria, 
adaptando el nivel de dificultad y el ritmo. 

● Sistemas de tutoría personalizada: plataformas que ajustan 
los contenidos y la retroalimentación según el perfil cognitivo 
del estudiante. 

● Reconocimiento de patrones de interacción: algoritmos que 
analizan cómo el estudiante responde a ciertos estímulos o 
actividades, identificando áreas de fortaleza y necesidad. 

● Aplicaciones para la comunicación aumentativa y 
alternativa (CAA): tecnologías que transforman texto a 
imágenes, símbolos o voz para estudiantes con dificultades de 
lenguaje verbal. 

● Gamificación adaptativa: juegos educativos basados en IA 
que refuerzan habilidades cognitivas, sociales y motoras 
mediante estímulos significativos. 

Estas herramientas permiten desarrollar itinerarios de aprendizaje más 
accesibles, autónomos y motivadores para personas con diferentes 
tipos y niveles de discapacidad intelectual. 
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3.5.3 Casos y herramientas relevantes 

3.5.3.1 CogniToys Dino 

Es un asistente educativo basado en IA diseñado para niños con 
trastornos del desarrollo. Utiliza reconocimiento de voz para 
interactuar de manera personalizada, respondiendo preguntas, 
guiando actividades y reforzando habilidades lingüísticas y 
cognitivas.  

Ha sido utilizado en terapias educativas para niños con TEA, 
mostrando mejoras en la atención sostenida y la comprensión 
verbal. 

3.5.3.2 TippyTalk 

Aplicación de comunicación aumentativa que convierte 
símbolos seleccionados por el usuario en mensajes de texto 
enviados a un dispositivo móvil.  

Utiliza IA para predecir y sugerir frases según el historial del 
usuario. Ha sido especialmente útil para personas no verbales 
o con parálisis cerebral, permitiendo mayor independencia en 
la comunicación. 

3.5.3.3 Mila Learning (Finlandia) 

Plataforma educativa adaptativa dirigida a estudiantes con 
discapacidad cognitiva leve y moderada. Emplea aprendizaje 
automático para ajustar contenidos de lectura y matemáticas, 
así como para sugerir actividades de apoyo emocional. Su 
implementación ha demostrado un aumento en la motivación y 
el tiempo de permanencia en tareas escolares. 
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3.5.4 Potencial de la IA para la personalización educativa 

 

Uno de los principales aportes de la IA al trabajo con estudiantes con 
DID es su capacidad de personalizar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Esto incluye: 

● Ajuste del ritmo y la secuencia de actividades: los sistemas 
inteligentes pueden reducir la sobrecarga cognitiva al presentar 
contenidos paso a paso. 

● Diversificación de estímulos: mediante el uso de imágenes, 
sonidos, juegos y movimientos, se puede responder a distintos 
estilos de aprendizaje. 

● Refuerzo positivo inmediato: los algoritmos pueden ofrecer 
retroalimentación instantánea que motiva y guía al estudiante. 

● Detección temprana de desmotivación o frustración: 
mediante análisis de comportamiento o interacción, los 
sistemas pueden adaptar la propuesta para evitar la 
desconexión. 

● Seguimiento continuo del progreso: sin necesidad de aplicar 
evaluaciones estandarizadas, que muchas veces resultan 
inapropiadas para este grupo. 

Estas funciones contribuyen a la construcción de trayectorias 
educativas individualizadas, centradas en las capacidades y no en las 
limitaciones del estudiante. 



 

112 

 

3.5.5 Condiciones para una implementación inclusiva 

 

Para que la IA cumpla un rol significativo en el acompañamiento 
educativo a personas con DID, deben cumplirse ciertas condiciones: 

● Diseño universal y centrado en el usuario: las herramientas 
deben ser intuitivas, accesibles y adaptadas a distintos niveles 
de competencia. 

● Formación docente especializada: el profesorado debe 
conocer las posibilidades y límites de estas tecnologías, y saber 
cómo integrarlas pedagógicamente. 

● Interdisciplinariedad: el uso de IA debe articularse con el 
trabajo de psicólogos, terapeutas del lenguaje, familiares y 
cuidadores. 

● Evaluación ética y contextualizada: se requiere monitorear 
los impactos emocionales, sociales y cognitivos de las 
tecnologías en los estudiantes. 

● Acceso equitativo: las instituciones deben garantizar la 
disponibilidad de dispositivos y conectividad, evitando que el 
uso de IA profundice desigualdades. 

En el caso de Ecuador, estas condiciones pueden ser promovidas a 
través de alianzas entre el Ministerio de Educación, las universidades, 
las asociaciones de personas con discapacidad y las empresas 
tecnológicas con compromiso social. 
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3.5.6 Riesgos y límites 

A pesar de su potencial, el uso de IA en el trabajo con estudiantes con 
DID no está exento de riesgos: 

● Deshumanización del vínculo pedagógico: el uso excesivo de 
tecnología puede sustituir relaciones personales significativas. 

● Reduccionismo funcional: centrarse en la corrección de 
conductas puede omitir el desarrollo integral del sujeto. 

● Falta de adaptabilidad cultural: muchas herramientas están 
diseñadas desde paradigmas del norte global, sin considerar 
lenguas, culturas o contextos locales. 

● Privacidad y autonomía: el análisis continuo del 
comportamiento plantea dilemas sobre la libertad y la 
intimidad del estudiante. 

Estos límites deben ser abordados desde una perspectiva ética que 
sitúe a la persona con discapacidad como sujeto de derechos, y no 
como objeto de intervención tecnológica. 
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3.6 IA para el acompañamiento de estudiantes en situación de 
vulnerabilidad social 

La vulnerabilidad social en el ámbito educativo se refiere a las 
condiciones estructurales, económicas, culturales o afectivas que 
dificultan el acceso equitativo al derecho a la educación. Incluye 
situaciones como pobreza extrema, trabajo infantil, migración forzada, 
violencia intrafamiliar, abandono, entre otras, que afectan la 
estabilidad emocional, el rendimiento académico y la continuidad 
escolar de miles de estudiantes en América Latina (UNESCO, 2022). 

En este contexto, la inteligencia artificial (IA) puede desempeñar un 
papel significativo en la identificación, seguimiento y acompañamiento 
de estudiantes en situación de vulnerabilidad. Mediante sistemas 
predictivos, análisis de datos contextuales y personalización del apoyo 
educativo, la IA permite anticipar riesgos de deserción, adaptar 
estrategias pedagógicas y generar intervenciones más oportunas, 
especialmente en contextos donde los recursos humanos son 
limitados y las brechas de atención son amplias. 

3.6.1 La vulnerabilidad como factor de exclusión educativa 

Las estadísticas regionales muestran que la pobreza y la exclusión 
social son determinantes del abandono escolar temprano, el bajo 
rendimiento y la menor expectativa de escolarización. En Ecuador, por 
ejemplo, según datos del INEC (2022), alrededor del 17 % de los 
jóvenes entre 15 y 17 años no asisten a ninguna institución educativa, 
siendo la mayoría provenientes de hogares en condiciones de pobreza 
o de zonas rurales con baja conectividad. 

Los estudiantes en situación de vulnerabilidad enfrentan barreras 
múltiples: materiales (falta de recursos), culturales (lengua, etnia, 
desplazamiento), institucionales (escuelas sin infraestructura ni 
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personal capacitado), y personales (trauma, inestabilidad emocional). 
Estas barreras requieren una respuesta educativa compleja, articulada 
y sostenida, en la que la IA puede convertirse en un aliado para 
identificar riesgos, personalizar intervenciones y generar alertas 
tempranas. 

3.6.2 Aplicaciones de IA para el seguimiento educativo en 
contextos de riesgo 

Las tecnologías de IA pueden cumplir diversas funciones en el 
acompañamiento de estudiantes vulnerables: 

● Sistemas de alerta temprana: plataformas que, a partir del 
análisis de asistencia, participación, rendimiento y contexto 
familiar, predicen la probabilidad de abandono escolar. 

● Personalización de estrategias pedagógicas: algoritmos que 
adaptan contenidos, ritmos y apoyos según el perfil de riesgo 
del estudiante. 

● Análisis de factores contextuales: herramientas que integran 
variables socioeconómicas, geográficas y familiares para 
orientar decisiones institucionales. 

● Chatbots de acompañamiento: asistentes virtuales que 
ofrecen orientación emocional, académica y administrativa a 
estudiantes con poco acceso a apoyo humano. 

● Mapeo de redes de apoyo: sistemas que conectan estudiantes 
en riesgo con servicios sociales, psicopedagógicos y 
comunitarios. 

Estas aplicaciones permiten a las instituciones educativas tomar 
decisiones basadas en datos, priorizar recursos y acompañar de forma 
más efectiva a quienes más lo necesitan. 
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3.6.3 Casos internacionales y regionales 

 

3.6.3.1 Early Warning System (Estados Unidos) 

Sistema de IA implementado en distritos escolares de alta 
vulnerabilidad, utiliza datos longitudinales de asistencia, calificaciones 
y conducta para predecir el abandono escolar. Los docentes reciben 
alertas personalizadas para intervenir de manera oportuna con 
estudiantes en riesgo. Ha mostrado reducciones significativas en la 
deserción escolar (Balfanz et al., 2015). 

3.6.3.2 Estude+ (Brasil) 

Plataforma brasileña que integra analítica del aprendizaje y factores 
socioeconómicos para personalizar itinerarios educativos en 
estudiantes de favelas. Utiliza IA para identificar necesidades 
específicas y generar recomendaciones para docentes y mediadores 
comunitarios. 
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3.6.3.3 Proyecto Acompañar (Argentina) 

Iniciativa que combina IA con tutorías humanas en zonas rurales y 
periféricas, apoyando la reintegración escolar postpandemia. La IA 
genera perfiles de riesgo y distribuye recursos según criterios de 
equidad territorial. 

3.6.4 Potencial pedagógico en el contexto ecuatoriano 

En Ecuador, la IA puede ser utilizada para: 

● Detectar estudiantes en riesgo de abandono escolar por causas 
de pobreza, violencia o migración interna. 

● Monitorear el impacto de transferencias condicionadas y 
programas sociales en la continuidad educativa. 

● Apoyar a docentes rurales con herramientas de diagnóstico y 
planificación adaptada. 

● Establecer canales de comunicación permanente con 
estudiantes en zonas de difícil acceso. 

● Facilitar el acompañamiento a niños y adolescentes en 
movilidad humana, especialmente población venezolana, 
mediante traducción automática, asistencia educativa y 
seguimiento personalizado. 

Estas aplicaciones deben integrarse a los sistemas de protección 
integral y educación inclusiva del país, como los DECE y las UDAI, 
promoviendo una gestión intersectorial de la vulnerabilidad. 
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3.6.5 Desafíos y riesgos 

A pesar de sus beneficios, el uso de IA en contextos de vulnerabilidad 
social enfrenta varios desafíos: 

● Riesgo de estigmatización: los perfiles de riesgo generados 
por IA pueden reforzar etiquetas negativas si no se manejan con 
cuidado pedagógico y ético. 

● Problemas de privacidad: el análisis de datos personales y 
contextuales exige marcos legales sólidos para evitar usos 
indebidos. 

● Desigualdad tecnológica: los mismos estudiantes vulnerables 
pueden carecer del acceso necesario para beneficiarse de 
estas herramientas. 

● Déficit en formación docente: muchos educadores no están 
preparados para interpretar datos de riesgo ni para actuar en 
función de ellos. 

● Reduccionismo algorítmico: la complejidad de las 
trayectorias escolares no puede explicarse exclusivamente con 
datos cuantitativos. 

Estos riesgos deben ser enfrentados mediante una perspectiva ética y 
humanista, que reconozca la singularidad de cada estudiante y el rol 
central del vínculo pedagógico. 
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3.6.6 Condiciones para su implementación ética y contextualizada 

 

Para que la IA contribuya a la inclusión de estudiantes en situación de 
vulnerabilidad, es indispensable: 

● Asegurar el acceso universal a conectividad, dispositivos y 
plataformas adaptadas. 

● Diseñar algoritmos transparentes, auditables y culturalmente 
pertinentes. 

● Capacitar a docentes y equipos de apoyo en el uso crítico de 
tecnologías predictivas. 

● Fortalecer la articulación interinstitucional entre educación, 
salud, protección social y justicia. 

● Involucrar a las comunidades y familias en el uso ético de datos 
y en la definición de intervenciones. 

Estas condiciones permiten pasar de una tecnología “para” los 
estudiantes, a una tecnología “con” los estudiantes, en clave de 
participación, autonomía y justicia social. 
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3.7 Buenas prácticas internacionales y latinoamericanas en el uso 
de IA para la atención a la diversidad 

 

La creciente incorporación de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito 
educativo ha generado un abanico de posibilidades para transformar la 
enseñanza, ampliar el acceso al conocimiento y atender la diversidad 
estudiantil. No obstante, su implementación efectiva en favor de la 
inclusión educativa requiere no solo de avances técnicos, sino también 
de enfoques pedagógicos, éticos y sociales integrales. Por ello, el 
análisis de buenas prácticas a nivel internacional y regional constituye 
una estrategia clave para comprender cómo estas tecnologías pueden 
ser empleadas para eliminar barreras, fomentar trayectorias 
personalizadas y garantizar el derecho a una educación de calidad para 
todos. 
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3.7.1 Criterios para identificar buenas prácticas inclusivas 

Una buena práctica en el uso de IA aplicada a la diversidad educativa 
debe cumplir con al menos los siguientes criterios: 

● Pertinencia pedagógica: debe responder a necesidades reales 
del estudiantado y estar alineada con enfoques inclusivos y 
centrados en el sujeto. 

● Eficacia demostrada: debe contar con evidencias empíricas 
de mejora en acceso, permanencia, aprendizaje o bienestar de 
estudiantes en situación de vulnerabilidad. 

● Innovación contextualizada: debe adaptar la tecnología a las 
condiciones culturales, lingüísticas, económicas y educativas 
del contexto de implementación. 

● Ética y derechos humanos: debe respetar la privacidad, la 
autonomía y la dignidad del estudiantado, promoviendo el 
ejercicio efectivo del derecho a la educación. 

● Escalabilidad y sostenibilidad: debe ser replicable o 
adaptable a otras realidades, con costos razonables y con 
participación de actores locales. 

Con base en estos principios, se presentan a continuación diversas 
experiencias organizadas en dos niveles: internacional y 
latinoamericano. 
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3.7.2 Experiencias internacionales 

3.7.2.1 Squirrel AI (China) 

Squirrel AI es una plataforma de tutoría inteligente que emplea 
algoritmos de aprendizaje automático para adaptar contenidos 
educativos al ritmo y nivel de cada estudiante. Su arquitectura 
permite la detección precisa de microconceptos no 
comprendidos y la personalización del itinerario formativo. La 
plataforma ha sido implementada en zonas rurales y con 
estudiantes con dificultades de aprendizaje, mostrando 
mejoras en el rendimiento y reducción de la tasa de abandono 
escolar (Zawacki-Richter et al., 2019). Una de sus innovaciones 
más relevantes es la capacidad para funcionar con mínima 
conectividad, lo que permite su uso en regiones con limitada 
infraestructura digital. 

3.7.2.2 TalkingPoints (Estados Unidos) 

TalkingPoints es una plataforma de mensajería multilingüe 
impulsada por IA que facilita la comunicación entre escuelas y 
familias que no comparten una lengua común. Utiliza 
procesamiento del lenguaje natural para traducir mensajes 
entre inglés y más de 100 idiomas, fomentando el 
involucramiento de familias migrantes o de comunidades 
lingüísticamente diversas. Ha sido ampliamente utilizada en 
distritos escolares con alta población inmigrante, promoviendo 
la inclusión de estudiantes que enfrentaban barreras 
idiomáticas y culturales. 
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3.7.2.3 Watson Tutor (IBM) 

El sistema Watson Tutor, desarrollado por IBM, ha sido utilizado 
en programas de apoyo a estudiantes con trastornos del 
aprendizaje. Mediante IA conversacional, el sistema adapta las 
explicaciones y actividades según las respuestas y emociones 
del estudiante. Su eficacia ha sido validada en contextos 
escolares y universitarios, destacando su utilidad como 
herramienta complementaria para docentes que atienden 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 

3.7.3 Experiencias en América Latina 

 

3.7.3.1 Aula Móvil (Colombia) 

El programa Aula Móvil del Ministerio de Educación de 
Colombia utiliza dispositivos móviles y plataformas de 
aprendizaje adaptativo con IA para atender estudiantes en 
zonas rurales, migrantes o en situación de desplazamiento 
forzado.  
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Mediante IA se ajustan las rutas de aprendizaje, permitiendo 
que el estudiante avance según su contexto, tiempo y 
capacidades. Además, incorpora módulos socioemocionales 
que apoyan la recuperación psicosocial. Ha sido reconocido 
por la UNESCO como una práctica destacada de inclusión 
digital en contextos de emergencia. 

3.7.3.2 ProFuturo (América Latina y África) 

ProFuturo, iniciativa de la Fundación Telefónica y “la Caixa”, 
implementa soluciones de aprendizaje digital personalizadas 
con el apoyo de IA para contextos vulnerables. En países como 
Perú, Nicaragua y Guatemala, ha desarrollado plataformas que 
adaptan contenidos en función del avance de los estudiantes, 
con un fuerte componente de formación docente. Su estrategia 
se basa en el desarrollo de contenidos abiertos, adaptabilidad 
cultural y trabajo conjunto con autoridades locales. 

3.7.3.3 EDUCAIA (Argentina) 

EDUCAIA es un proyecto piloto desarrollado por el Ministerio de 
Educación de Argentina que combina analítica del aprendizaje 
con IA para generar perfiles de riesgo de abandono escolar y 
sugerencias de intervención pedagógica. Funciona como apoyo 
para directores y equipos de orientación escolar, permitiendo 
una distribución más equitativa de recursos y estrategias 
preventivas. Ha sido testeado en entornos urbanos y rurales 
con resultados prometedores en términos de retención escolar 
y personalización del acompañamiento educativo. 
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3.7.4 Lecciones aprendidas y recomendaciones 

El análisis de estas experiencias permite identificar lecciones clave 
para el diseño e implementación de iniciativas similares: 

● La tecnología debe ser mediada pedagógicamente: el rol del 
docente sigue siendo central en la interpretación de datos, la 
toma de decisiones y el vínculo afectivo. 

● La IA no es universalmente aplicable sin adaptación 
cultural: los sistemas deben entrenarse con datos 
contextualmente representativos y considerar particularidades 
lingüísticas y territoriales. 

● La participación comunitaria fortalece la apropiación: 
involucrar a estudiantes, familias y comunidades en el diseño y 
evaluación mejora la relevancia y sostenibilidad del proyecto. 

● La formación docente es una condición habilitante: sin 
capacitación específica, los recursos tecnológicos pueden 
infrautilizarse o ser empleados de manera contraproducente. 

● La transparencia algorítmica es clave para la confianza: los 
sistemas deben ofrecer explicaciones comprensibles de sus 
recomendaciones y permitir auditorías externas. 

Estas lecciones refuerzan la necesidad de una visión integral que 
combine innovación tecnológica, justicia social y compromiso 
institucional. 
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3.7.5 Relevancia para el contexto ecuatoriano 

En Ecuador, donde la diversidad cultural, lingüística y territorial plantea 
importantes desafíos a la equidad educativa, estas buenas prácticas 
ofrecen referentes útiles. Proyectos que combinan IA con educación 
intercultural bilingüe, que atienden a estudiantes en situación de 
movilidad humana, o que personalizan el aprendizaje en zonas rurales, 
pueden ser replicados o adaptados con el apoyo de alianzas público-
privadas, universidades y organismos multilaterales. 

El país cuenta con normativas que respaldan la inclusión y con una 
incipiente infraestructura digital en crecimiento. La experiencia 
acumulada por los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), 
las Unidades de Apoyo a la Inclusión (UDAI) y el sistema de educación 
intercultural bilingüe puede ser fortalecida mediante tecnologías 
inclusivas basadas en IA, siempre que su implementación sea guiada 
por principios éticos, pedagógicos y de equidad territorial. 
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Capítulo 4. Implicaciones éticas, pedagógicas y sociales del uso 
de IA en educación inclusiva 

La incorporación de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas 
educativos, además de oportunidades pedagógicas significativas, un 
conjunto complejo de desafíos éticos, sociales y epistemológicos que 
deben ser analizados con rigor y responsabilidad. La fascinación por el 
potencial técnico de la IA no puede obviar los riesgos que conlleva su 
implementación sin una reflexión profunda sobre los valores que guían 
su diseño, uso y evaluación en contextos educativos, especialmente en 
escenarios marcados por la exclusión, la desigualdad y la diversidad. 

En el marco de este trabajo, que busca explorar cómo la IA puede 
contribuir a una educación más inclusiva, el presente capítulo tiene 
como propósito examinar las implicaciones éticas, pedagógicas y 
sociales derivadas de su aplicación en la atención a la diversidad. Se 
reconoce que, si bien las herramientas basadas en IA pueden facilitar 
la personalización del aprendizaje, ampliar el acceso a contenidos y 
generar nuevos modos de acompañamiento educativo, también 
pueden reproducir o incluso profundizar inequidades estructurales si 
no se aplican con un enfoque crítico, participativo y contextualizado 
(Selwyn, 2019; Williamson & Eynon, 2020). 

En particular, la educación inclusiva —entendida como el proceso 
orientado a eliminar barreras para la participación y el aprendizaje de 
todas las personas, con especial énfasis en aquellas que enfrentan 
condiciones de discriminación o marginación— exige que la tecnología 
se ponga al servicio de la equidad, la justicia y el reconocimiento de la 
diversidad (UNESCO, 2020). En este sentido, el análisis ético y social 
del uso de IA en educación no puede limitarse a aspectos técnicos, sino 
que debe abordar las relaciones de poder, los modelos de subjetividad, 
los sesgos algorítmicos, la vigilancia digital, la apropiación cultural de 
la tecnología y los marcos normativos que rigen su funcionamiento. 
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4.1 Marco normativo y principios éticos aplicables al uso de IA en 
educación 

La rápida expansión de tecnologías basadas en inteligencia artificial en 
distintos sectores de la vida social ha generado una urgente necesidad 
de establecer marcos normativos y principios éticos que regulen su 
diseño, implementación y evaluación. En el ámbito educativo, esta 
necesidad es particularmente apremiante, dada la especial protección 
que merecen niños, niñas, adolescentes y demás poblaciones 
vulnerables frente al uso intensivo de tecnologías que pueden afectar 
sus derechos fundamentales, su desarrollo cognitivo, su privacidad y 
sus trayectorias vitales (UNESCO, 2021a). 

4.1.1 La IA como desafío regulatorio emergente 

La inteligencia artificial plantea desafíos inéditos al derecho y a la ética 
tradicionales, debido a sus características específicas: aprendizaje 
automatizado, toma de decisiones autónoma, opacidad algorítmica, 
escalabilidad global, y capacidad de intervenir en múltiples esferas de 
la vida personal y colectiva (Floridi et al., 2018). En el contexto 
educativo, estos desafíos se traducen en preocupaciones sobre la 
gobernanza de datos estudiantiles, la equidad en el acceso a 
tecnologías, la transparencia en los procesos de personalización del 
aprendizaje, y la rendición de cuentas ante errores o sesgos en la toma 
de decisiones automatizadas. 

Frente a este panorama, los marcos normativos deben avanzar desde 
una lógica reactiva a una lógica proactiva, estableciendo principios, 
derechos y obligaciones claras para los desarrolladores, proveedores, 
instituciones educativas, Estados y usuarios de tecnologías 
inteligentes. 
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4.1.2 Principios éticos internacionales para la IA en educación 

Diversos organismos multilaterales han elaborado directrices éticas 
para orientar el uso de IA, muchas de las cuales han sido adaptadas al 
contexto educativo: 

4.1.2.1 UNESCO (2021) 

 

En su Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, la 
UNESCO establece principios que deben guiar el desarrollo y uso de la 
IA en todas las esferas. Algunos de los más relevantes para la 
educación son: 

● Centralidad del ser humano: la tecnología debe estar al 
servicio del bienestar, la dignidad y los derechos humanos. 

● Inclusión y equidad: se debe garantizar que la IA no refuerce 
desigualdades y promueva la justicia social. 

● Privacidad y protección de datos: los sistemas deben ser 
diseñados con mecanismos que garanticen el consentimiento 
informado y la seguridad digital. 

● Transparencia y explicabilidad: los algoritmos deben ser 
comprensibles y auditables por usuarios y autoridades. 

● Responsabilidad y rendición de cuentas: los actores 
involucrados en el ciclo de vida de los sistemas de IA deben ser 
responsables por sus impactos. 
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4.1.2.2 OCDE (2019) 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
propone cinco principios fundamentales: 

● IA basada en valores centrados en el ser humano. 

● Sistemas técnicamente robustos y seguros. 

● Transparencia y capacidad de explicación. 

● Gobernanza de datos responsable. 

● Responsabilidad organizativa. 

En el ámbito educativo, estos principios se traducen en la necesidad de 
supervisión pedagógica, adecuación cultural y respeto a la autonomía 
del estudiantado y del personal docente. 
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4.1.3 Instrumentos jurídicos internacionales aplicables a la 
educación y la tecnología 

 

Además de los principios específicos sobre IA, existen tratados y 
declaraciones internacionales que establecen normas vinculantes y 
orientadoras para el uso de tecnologías en contextos educativos, entre 
ellos: 

● Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989): 
reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a la 
privacidad, la libertad de expresión y la protección frente a toda 
forma de violencia, incluyendo en el entorno digital. 

● Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (ONU, 2006): establece el derecho a una 
educación inclusiva, con apoyos razonables y tecnologías de 
asistencia accesibles. 

● Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 
(UNESCO, 2005): promueve el respeto a la autonomía, la 
dignidad humana y la equidad frente a los avances 
tecnológicos. 

Estos instrumentos deben ser considerados al momento de diseñar, 
adoptar o evaluar herramientas de IA en sistemas escolares, 
especialmente en contextos de diversidad y vulnerabilidad. 
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4.1.4 Marco normativo latinoamericano y ecuatoriano 

En América Latina, varios países han comenzado a desarrollar 
estrategias nacionales de IA con principios éticos incorporados. En 
Ecuador, si bien aún no existe una ley específica sobre inteligencia 
artificial, se han producido avances relevantes: 

● Constitución del Ecuador (2008): garantiza el derecho a la 
educación de calidad, la protección de datos personales, el 
acceso a las TIC y la no discriminación por motivos de 
discapacidad, etnia o situación social. 

● Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2021): 
establece el principio de inclusión como eje del sistema 
educativo y promueve el uso de tecnologías para mejorar la 
calidad y equidad del aprendizaje. 

● Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (2021): 
regula el tratamiento de datos personales en entornos digitales, 
incluyendo los generados en procesos educativos mediados 
por tecnología. 

Estos marcos brindan un piso jurídico para exigir que toda iniciativa de 
IA en educación se ajuste a los derechos fundamentales y promueva la 
equidad social y territorial. 
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4.1.5 Necesidad de marcos ético-normativos pedagógicamente 
orientados 

 

El desarrollo normativo y ético de la IA en educación debe estar 
intrínsecamente vinculado a los fines pedagógicos del sistema 
educativo. Esto significa: 

● Establecer criterios de inclusión, pertinencia cultural y 
relevancia pedagógica como condiciones para la adopción de 
tecnología. 

● Promover la formación docente en ética digital, derechos 
humanos y uso crítico de la tecnología. 

● Garantizar mecanismos de participación de la comunidad 
educativa en la evaluación y control de plataformas digitales. 

● Impulsar una gobernanza educativa de la IA, que incluya 
órganos reguladores con perspectiva de derechos. 

Solo así se podrá garantizar que la tecnología no sustituya, sino que 
fortalezca, los principios democráticos, emancipadores y humanistas 
de la educación. 
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4.2 Dilemas éticos sobre privacidad, consentimiento y tratamiento 
de datos personales de estudiantes 

La integración de tecnologías basadas en inteligencia artificial en el 
ámbito educativo ha transformado significativamente la manera en que 
se recopila, analiza y utiliza la información sobre los estudiantes. Si 
bien estas tecnologías ofrecen oportunidades para personalizar el 
aprendizaje y mejorar los resultados educativos, también plantean 
desafíos éticos y legales relacionados con la privacidad, el 
consentimiento y el tratamiento adecuado de los datos personales de 
los estudiantes. 

4.2.1 Privacidad de los estudiantes en entornos digitales 

La privacidad es un derecho fundamental que garantiza la protección 
de la información personal y la autonomía individual. En el contexto 
educativo, la privacidad de los estudiantes adquiere una relevancia 
particular, dado que involucra a menores de edad y poblaciones 
vulnerables. La recopilación masiva de datos a través de plataformas 
de aprendizaje, sistemas de gestión educativa y herramientas de IA 
puede comprometer la confidencialidad de la información si no se 
implementan medidas adecuadas de protección. 

Las instituciones educativas deben asegurarse de que los datos 
recopilados se utilicen exclusivamente para fines educativos legítimos 
y que se implementen mecanismos de seguridad robustos para 
prevenir accesos no autorizados. Además, es esencial establecer 
políticas claras sobre la retención y eliminación de datos, garantizando 
que la información no se conserve más allá del tiempo necesario para 
cumplir con los objetivos educativos. 
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4.2.2 Consentimiento informado y participación de los estudiantes 

El consentimiento informado es un principio ético y legal que requiere 
que los individuos comprendan y acepten voluntariamente el uso de 
sus datos personales. En el caso de los estudiantes, especialmente los 
menores de edad, obtener un consentimiento válido implica 
proporcionar información clara y comprensible sobre cómo se 
recopilarán, utilizarán y protegerán sus datos. 

Las instituciones educativas deben desarrollar procesos transparentes 
para informar a los estudiantes y a sus padres o tutores sobre las 
prácticas de manejo de datos. Esto incluye explicar los propósitos de la 
recopilación de datos, los tipos de información que se recopilarán, 
quién tendrá acceso a los datos y cómo se protegerá la información. 
Además, se debe ofrecer la posibilidad de optar por no participar en la 
recopilación de datos sin que ello afecte negativamente la experiencia 
educativa del estudiante. 

4.2.3 Tratamiento ético de los datos personales 

El tratamiento ético de los datos personales implica manejar la 
información de manera responsable, respetando los derechos y la 
dignidad de los estudiantes. Esto incluye garantizar la exactitud de los 
datos, proteger la información contra accesos no autorizados y evitar el 
uso de datos para fines discriminatorios o perjudiciales. 

Las instituciones deben establecer políticas y procedimientos claros 
para el manejo de datos, incluyendo la designación de responsables de 
la protección de datos y la implementación de auditorías regulares para 
asegurar el cumplimiento de las normas éticas y legales. Además, es 
fundamental fomentar una cultura de respeto a la privacidad entre el 
personal educativo y los estudiantes, promoviendo la conciencia sobre 
la importancia de proteger la información personal. 
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4.2.4 Desafíos específicos en el uso de IA en educación 

El uso de IA en educación presenta desafíos particulares en términos 
de privacidad y tratamiento de datos. Los algoritmos de IA requieren 
grandes volúmenes de datos para funcionar eficazmente, lo que puede 
aumentar el riesgo de exposición de información sensible. Además, la 
opacidad de algunos sistemas de IA dificulta la comprensión de cómo 
se toman las decisiones, lo que puede generar desconfianza y 
preocupación entre los estudiantes y sus familias. 

 

Para abordar estos desafíos, es necesario implementar principios de 
diseño ético en el desarrollo de tecnologías educativas basadas en IA. 
Esto incluye la transparencia en los procesos de toma de decisiones, la 
explicabilidad de los algoritmos y la posibilidad de intervención 
humana en casos donde las decisiones automatizadas puedan tener 
un impacto significativo en la vida de los estudiantes. 
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4.2.5 Recomendaciones para una implementación ética de la IA en 
educación 

Para garantizar una implementación ética de la IA en entornos 
educativos, se recomienda: 

● Desarrollar políticas claras de privacidad y protección de 
datos que cumplan con las normativas locales e 
internacionales. 

● Involucrar a los estudiantes y sus familias en la toma de 
decisiones relacionadas con el uso de tecnologías que 
recopilan y procesan datos personales. 

● Implementar medidas de seguridad robustas para proteger la 
información contra accesos no autorizados y posibles brechas 
de datos. 

● Fomentar la transparencia y la explicabilidad en los sistemas 
de IA, permitiendo a los usuarios comprender cómo se toman 
las decisiones y cómo se utilizan sus datos. 

● Establecer mecanismos de supervisión y rendición de 
cuentas, incluyendo auditorías regulares y la posibilidad de 
revisión humana de las decisiones automatizadas. 
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4.2 Dilemas éticos sobre privacidad, consentimiento y tratamiento 
de datos personales de estudiantes 

El uso de inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo implica, de 
manera inherente, el manejo intensivo de datos personales de 
estudiantes. Esta realidad genera importantes desafíos éticos 
relacionados con la privacidad, el consentimiento informado y el 
tratamiento justo y seguro de la información recolectada. Dado que 
muchos de los usuarios de las tecnologías educativas son menores de 
edad, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad 
social, la reflexión ética adquiere un carácter urgente y prioritario en la 
implementación de estas herramientas (UNESCO, 2021). 

4.2.1 Privacidad en la era del aprendizaje automatizado 

La privacidad puede entenderse como el derecho de los individuos a 
controlar el acceso a su información personal y a decidir cómo esta es 
utilizada. En el contexto educativo, este derecho es especialmente 
relevante, dado que los datos generados en plataformas de 
aprendizaje, sistemas de evaluación digital, o asistentes virtuales 
pueden incluir información sensible sobre rendimiento académico, 
comportamiento, estado emocional, condición de discapacidad, 
origen étnico o situación socioeconómica. 

El uso de IA en educación requiere el procesamiento de grandes 
volúmenes de estos datos para alimentar modelos predictivos, 
personalizar itinerarios formativos o identificar barreras de aprendizaje. 
Sin embargo, cuando estos sistemas operan sin mecanismos claros de 
control, anonimización y restricción del acceso, se pone en riesgo la 
integridad y la confidencialidad de los datos de los estudiantes. 
Además, la concentración de datos en manos de actores privados 
puede generar asimetrías de poder difíciles de regular. 
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4.2.2 El consentimiento informado como principio irrenunciable 

El consentimiento informado es un pilar de la ética en investigación y 
tecnología. Consiste en asegurar que los usuarios comprendan 
plenamente qué datos se recopilan, con qué finalidad, quién los 
utilizará y cómo podrán ejercer control sobre ellos. En el ámbito 
educativo, esto implica informar a estudiantes, familias y docentes —
de forma clara, accesible y contextualizada— sobre el funcionamiento 
de las herramientas basadas en IA. 

 

En el caso de menores de edad, el consentimiento debe ser otorgado 
por los representantes legales, pero también se debe asegurar que los 
propios estudiantes reciban explicaciones adecuadas a su nivel de 
comprensión. Además, el consentimiento debe ser libre de coerción, lo 
cual se complica cuando la participación en plataformas digitales es 
una condición para acceder a contenidos curriculares o evaluaciones. 

Una práctica ética debe garantizar el derecho a rechazar el uso de 
sistemas de IA sin que esto conlleve desventajas académicas o 
exclusión de la dinámica escolar. Este principio se relaciona 
estrechamente con la equidad, pues en muchos casos las familias más 
vulnerables carecen de los recursos necesarios para comprender o 
cuestionar los términos de uso de tecnologías educativas. 
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4.2.3 Riesgos asociados al tratamiento indebido de datos 

El tratamiento de datos estudiantiles sin las debidas precauciones 
puede generar múltiples riesgos: 

● Perfilamiento indebido: algoritmos que clasifican a los 
estudiantes como “riesgosos” o “ineficientes” con base en 
criterios opacos pueden reforzar estigmas y afectar las 
oportunidades de aprendizaje. 

● Vigilancia invasiva: el monitoreo continuo del comportamiento 
en línea, mediante sistemas de reconocimiento facial o análisis 
de emociones, puede generar entornos escolares coercitivos, 
afectando la autonomía y la espontaneidad del estudiante. 

● Comercialización de la información: cuando plataformas 
privadas utilizan los datos educativos para fines comerciales, 
se vulnera la función pública de la educación y se compromete 
la confianza entre estudiantes, docentes y tecnología. 

● Fugas de información: sin protocolos robustos de 
ciberseguridad, los sistemas pueden ser vulnerables a ataques 
o filtraciones que expongan datos personales sensibles. 

Estos riesgos se agravan en contextos donde no existen marcos 
normativos sólidos o capacidades institucionales para fiscalizar el uso 
de tecnología. 
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4.2.4 Marcos regulatorios aplicables 

A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño 
(ONU, 1989) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (ONU, 2006) establecen principios de protección 
reforzada para menores y personas con discapacidad en cualquier 
actividad que involucre datos personales. 

 

En el contexto latinoamericano, varios países han desarrollado leyes de 
protección de datos personales. En Ecuador, la Ley Orgánica de 
Protección de Datos Personales (2021) define como datos sensibles 
aquellos que revelan información sobre salud, orientación sexual, etnia 
o condición económica. Además, establece el derecho al 
consentimiento libre e informado, el acceso a la información 
recolectada y la posibilidad de rectificación o eliminación. 

En el ámbito educativo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
(LOEI) promueve el uso de tecnologías, pero no establece aún un 
marco específico para el tratamiento ético de los datos educativos 
mediados por IA. Esto evidencia la necesidad de desarrollar 
reglamentos y políticas públicas que regulen de forma explícita el uso 
de la inteligencia artificial en instituciones educativas, incluyendo 
aspectos como auditorías algorítmicas, derechos digitales del 
estudiantado y mecanismos de queja o apelación. 
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4.2.5 Propuestas para una gestión ética de los datos educativos 

Para asegurar un tratamiento ético y respetuoso de los datos 
estudiantiles en sistemas de IA, se proponen las siguientes acciones: 

● Diseñar políticas institucionales de privacidad educativa, 
co-construidas con docentes, familias y estudiantes. 

● Asegurar la transparencia algorítmica, permitiendo que los 
usuarios comprendan cómo y por qué una herramienta toma 
decisiones que les afectan. 

● Garantizar la anonimización y minimización de datos, 
recolectando solo lo estrictamente necesario y sin asociar 
identidades personales cuando no sea imprescindible. 

● Promover la alfabetización digital crítica, para que el 
estudiantado pueda ejercer sus derechos digitales de forma 
consciente y autónoma. 

● Implementar mecanismos de gobernanza inclusiva de 
datos, con participación de organizaciones sociales, 
académicas y defensoras de derechos en la evaluación de 
plataformas educativas. 

4.3 Sesgos algorítmicos y sus impactos en la equidad educativa 

Los sistemas de inteligencia artificial (IA), aunque aparentemente 
neutros y objetivos, son productos sociales construidos a partir de 
datos históricos, decisiones humanas y estructuras institucionales. 
Como tales, pueden incorporar y reproducir sesgos que afectan 
negativamente la equidad educativa. En contextos de diversidad y 
vulnerabilidad, como los que se abordan en este trabajo, estos sesgos 
pueden profundizar las desigualdades estructurales y comprometer el 
derecho a una educación justa e inclusiva. 
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4.3.1 Comprendiendo el sesgo algorítmico 

El sesgo algorítmico puede definirse como cualquier patrón 
sistemático de error en los procesos automatizados de toma de 
decisiones que resulte en una desventaja injustificada para ciertos 
individuos o grupos. En el caso de la IA, este sesgo puede tener 
múltiples causas: 

● Sesgo en los datos de entrenamiento: los algoritmos 
aprenden a partir de grandes volúmenes de datos históricos. Si 
esos datos reflejan prácticas discriminatorias o desigualdades 
sociales, los modelos resultantes tenderán a reproducirlas 
(Barocas, Hardt & Narayanan, 2019). 

● Sesgo en el diseño del modelo: las decisiones de los 
desarrolladores sobre qué variables incluir, cómo ponderarlas 
o cómo definir las categorías también pueden introducir 
distorsiones. 

● Sesgo en la interpretación de resultados: los usuarios que 
aplican los modelos pueden malinterpretar las salidas del 
sistema o usarlas fuera de contexto, reforzando errores o 
injusticias. 

● Sesgo institucional: cuando las plataformas tecnológicas son 
diseñadas desde perspectivas hegemónicas, sin considerar la 
diversidad cultural, lingüística o pedagógica del estudiantado. 

Estos tipos de sesgo pueden interactuar entre sí, generando impactos 
acumulativos en la vida académica de los estudiantes. 
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4.3.2 Manifestaciones del sesgo en sistemas de IA educativa 

En el ámbito educativo, los sesgos algorítmicos pueden manifestarse 
de varias maneras: 

● Clasificación injusta de estudiantes: algoritmos que agrupan 
a estudiantes según su rendimiento o “riesgo de fracaso” 
pueden penalizar a aquellos que provienen de contextos de 
pobreza, que tienen discapacidades o que no se ajustan a 
patrones hegemónicos de comportamiento. 

● Personalización inadecuada: los sistemas adaptativos 
pueden proponer rutas de aprendizaje menos exigentes a 
estudiantes etiquetados como “de bajo rendimiento”, 
limitando sus oportunidades de desarrollo. 

● Evaluación automatizada sesgada: sistemas de corrección 
automática de textos pueden penalizar formas lingüísticas no 
estándar, afectando a estudiantes hablantes de lenguas 
indígenas, de variantes dialectales o en procesos de 
alfabetización. 

● Discriminación cultural o étnica: algoritmos de 
reconocimiento facial entrenados con datos de personas 
blancas pueden presentar tasas de error mucho mayores en 
estudiantes afrodescendientes o indígenas, como han 
demostrado estudios recientes (Buolamwini & Gebru, 2018). 

● Exclusión digital: plataformas que asumen un nivel 
homogéneo de alfabetización digital pueden excluir 
indirectamente a estudiantes con discapacidad, de zonas 
rurales o migrantes. 

Estas manifestaciones no son fallos técnicos aislados, sino 
expresiones de estructuras sociales de exclusión codificadas en 
sistemas automatizados. 
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4.3.3 Impactos en la equidad y en el derecho a la educación 

El sesgo algorítmico no es solo un problema técnico, sino una cuestión 
de justicia educativa. Cuando los sistemas de IA refuerzan prejuicios o 
estereotipos, afectan la posibilidad de los estudiantes de acceder, 
participar y progresar en condiciones de igualdad. 

● Impacto en la trayectoria escolar: decisiones basadas en 
datos sesgados pueden limitar el acceso a programas de 
refuerzo, becas, niveles avanzados o apoyos especializados. 

● Daño a la autoestima y motivación: ser clasificado 
constantemente como “rezagado” o “problemático” puede 
afectar la autopercepción del estudiante y su compromiso con 
la escuela. 

● Refuerzo de desigualdades estructurales: los estudiantes 
más vulnerables —por condición social, étnica, de género o 
discapacidad— tienden a ser los más perjudicados por los 
sesgos, ampliando brechas ya existentes. 

● Deterioro del vínculo pedagógico: cuando los docentes se 
apoyan excesivamente en sistemas automatizados, pueden 
perder de vista la singularidad de sus estudiantes, debilitando 
el acompañamiento humano necesario. 

Desde una perspectiva de derechos, el sesgo algorítmico vulnera el 
principio de igualdad de trato y no discriminación, consagrado en 
múltiples instrumentos internacionales. 
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4.3.4 Estrategias para la detección y mitigación del sesgo 

Superar los sesgos algorítmicos implica una combinación de 
estrategias técnicas, pedagógicas e institucionales. Entre ellas: 

● Auditorías algorítmicas: procesos sistemáticos para revisar 
los datos, los modelos y los resultados de los sistemas de IA, 
identificando sesgos y proponiendo ajustes. 

● Diversidad en el diseño: involucrar a equipos 
multidisciplinarios y culturalmente diversos en el desarrollo de 
tecnologías educativas. 

● Datos representativos y equilibrados: construir bases de 
datos que reflejen la pluralidad del estudiantado, incluyendo 
minorías, personas con discapacidad, poblaciones indígenas, 
entre otros. 

● Supervisión humana significativa: asegurar que las 
decisiones relevantes para la vida escolar no dependan 
exclusivamente de sistemas automatizados. 

● Alfabetización crítica en IA: formar a docentes y estudiantes 
para comprender el funcionamiento y los límites de los 
algoritmos, promoviendo el cuestionamiento activo. 

Estas medidas deben ser integradas en políticas públicas, planes 
institucionales y prácticas cotidianas que articulen inclusión, justicia y 
tecnología. 

 



 

148 

 

4.4 La reconfiguración del rol docente frente a la IA 

La introducción de tecnologías basadas en inteligencia artificial (IA) en 
el ámbito educativo ha generado un proceso de transformación en las 
funciones, competencias y responsabilidades del personal docente. 
Esta reconfiguración no se limita a una dimensión técnica, sino que 
implica cambios profundos en los marcos pedagógicos, las formas de 
mediación didáctica, las relaciones interpersonales en el aula y la 
construcción de subjetividades tanto del estudiantado como del 
profesorado. 

 

En el contexto de una educación inclusiva, estas transformaciones 
adquieren una relevancia particular, dado que el rol docente es 
fundamental para garantizar el reconocimiento, la participación y el 
aprendizaje significativo de estudiantes diversos. Lejos de ser una 
figura reemplazable por sistemas automatizados, el/la docente sigue 
siendo un actor clave en la interpretación ética, contextual y 
pedagógica de las tecnologías educativas. 
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4.4.1 Nuevas funciones docentes en entornos mediados por IA 

El uso de IA en educación no elimina el papel del docente, sino que 
redefine su función en relación con las tecnologías. Algunas de las 
principales transformaciones incluyen: 

● Curaduría pedagógica de contenidos: frente a la abundancia 
de materiales generados o recomendados por IA, el/la docente 
asume un rol de selección, adaptación y contextualización 
cultural. 

● Interpretación crítica de datos: los sistemas de IA generan 
indicadores sobre progreso, comportamiento o desempeño, 
pero su lectura requiere juicio profesional para evitar 
interpretaciones reduccionistas. 

● Diseño de experiencias personalizadas: aunque la IA facilita 
la personalización técnica, es el/la docente quien articula estos 
recursos con el proyecto pedagógico del grupo y las 
trayectorias individuales. 

● Facilitación de competencias digitales críticas: el/la docente 
es formador/a en ciudadanía digital, ayudando al estudiantado 
a comprender el funcionamiento, los riesgos y los límites de las 
tecnologías inteligentes. 

● Acompañamiento socioemocional: aspecto insustituible por 
la IA, especialmente en contextos de exclusión, trauma o 
discapacidad. 

Estas nuevas funciones requieren una ampliación del perfil profesional 
docente, con un enfoque integral que combine saberes tecnológicos, 
pedagógicos, éticos y contextuales. 
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4.4.2 Riesgos de automatización del juicio pedagógico 

Uno de los principales dilemas éticos derivados del uso de IA en 
educación es la posible automatización del juicio docente. Cuando los 
sistemas de recomendación, evaluación o diagnóstico se presentan 
como infalibles o neutros, existe el riesgo de que los/as docentes 
deleguen decisiones pedagógicas en algoritmos, perdiendo autonomía 
profesional y capacidad crítica. 

 

Esto es particularmente grave en contextos inclusivos, donde el 
acompañamiento debe considerar múltiples dimensiones de la 
experiencia estudiantil —afectivas, familiares, culturales, 
lingüísticas— que no pueden ser modeladas en su complejidad por un 
sistema automatizado. Como advierten Williamson y Eynon (2020), la 
creciente dependencia de tecnologías predictivas puede 
“tecnocratizar” la enseñanza, reduciendo al/la docente a un operador 
de plataformas, en lugar de un agente reflexivo y creativo. 

Además, cuando los sistemas de IA clasifican o perfilan estudiantes sin 
la posibilidad de revisión o intervención por parte del docente, se 
debilita la dimensión ética del vínculo educativo y se abren puertas a la 
discriminación algorítmica. 
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4.4.3 Condiciones para una mediación docente transformadora 

Para que la IA se convierta en una aliada de la labor docente —y no en 
un factor de desprofesionalización—, es necesario crear condiciones 
institucionales, formativas y éticas que fortalezcan el rol del 
profesorado: 

● Formación continua en IA y ética educativa: los programas de 
formación docente inicial y en servicio deben incluir módulos 
sobre funcionamiento de algoritmos, sesgos, privacidad, 
derechos digitales y usos pedagógicos contextualizados. 

● Participación en el diseño de tecnologías: los/as docentes 
deben ser involucrados en el desarrollo y evaluación de 
herramientas tecnológicas, aportando desde su experiencia de 
aula y conocimiento de los contextos. 

● Tiempo institucional para el trabajo con datos: la lectura 
crítica de indicadores generados por IA requiere espacios de 
análisis colectivo, colaboración y planificación pedagógica. 

● Protección de la autonomía profesional: las políticas 
educativas deben garantizar que las decisiones pedagógicas 
sigan siendo responsabilidad del docente, y que los sistemas 
de IA actúen como apoyo, no como sustituto. 

● Reconocimiento del rol socioafectivo del docente: la 
dimensión humana del acompañamiento no debe ser 
desvalorizada frente a soluciones técnicas, sino fortalecida 
mediante entornos de cuidado y respeto profesional. 

Estas condiciones son claves para avanzar hacia una integración crítica 
y emancipadora de la IA en la práctica educativa. 
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4.4.4 Tensiones específicas en contextos inclusivos 

 

En entornos de atención a la diversidad, la reconfiguración del rol 
docente plantea desafíos adicionales: 

● Interacción con múltiples lenguas y culturas: la mediación 
humana sigue siendo fundamental para interpretar los códigos 
culturales del estudiantado, especialmente en contextos 
interculturales. 

● Trabajo colaborativo con equipos de apoyo: el uso de IA debe 
articularse con la labor de psicopedagogos, terapeutas del 
lenguaje y profesionales de inclusión, bajo coordinación 
docente. 

● Adaptaciones curriculares: aunque la IA puede generar 
sugerencias personalizadas, la decisión final sobre 
adecuaciones pedagógicas debe ser realizada por el equipo 
docente con base en criterios pedagógicos, no algorítmicos. 

● Ética del cuidado: en situaciones de vulnerabilidad emocional, 
trauma o exclusión, el acompañamiento afectivo del docente 
es insustituible por cualquier sistema inteligente. 

Estos desafíos exigen una reflexión constante sobre las relaciones 
entre tecnología, ética y subjetividad en la práctica educativa. 
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4.5 Automatización y subjetividad en los procesos de aprendizaje 

La implementación creciente de sistemas automatizados en 
educación ha modificado no solo las prácticas de enseñanza y 
evaluación, sino también los modos en que los y las estudiantes se 
relacionan con el conocimiento, consigo mismos y con los demás. En 
este contexto, la inteligencia artificial (IA) no se limita a ser una 
herramienta técnica, sino que opera como un dispositivo cultural y 
epistémico que incide directamente en la producción de subjetividades 
(Foucault, 1980; Simondon, 2017). 

 

En el marco de una educación inclusiva, este fenómeno debe ser 
analizado críticamente, ya que la subjetividad de estudiantes en 
situación de vulnerabilidad, discapacidad o exclusión histórica se 
encuentra especialmente expuesta a los efectos homogeneizantes y 
clasificatorios de los sistemas automatizados. 
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4.5.1 Automatización del aprendizaje: definiciones y alcances 

La automatización educativa refiere al uso de sistemas digitales 
particularmente IA, para realizar funciones tradicionalmente humanas, 
tales como la presentación de contenidos, la evaluación de 
aprendizajes, la retroalimentación o el seguimiento personalizado. 
Estos sistemas se fundamentan en algoritmos que procesan grandes 
volúmenes de datos para tomar decisiones en tiempo real, ajustando 
itinerarios según patrones de comportamiento observables. 

Aunque esta automatización promete mayor eficiencia, 
personalización y cobertura, implica también una forma de 
“gubernamentalidad algorítmica” (Rouvroy & Berns, 2013), donde las 
trayectorias de aprendizaje son definidas por modelos predictivos y no 
por procesos dialógicos o críticos. El estudiante, entonces, corre el 
riesgo de ser concebido como una entidad a optimizar, en lugar de un 
sujeto en construcción. 

4.5.2 Subjetividad educativa: un enfoque relacional y contextual 

La subjetividad, en el campo educativo, se entiende como el modo 
singular en que cada persona se posiciona frente al conocimiento, se 
vincula con los otros y construye su identidad en interacción con el 
entorno. Esta subjetividad es siempre histórica, social y situada, 
moldeada por factores como el género, la etnia, la lengua, la 
capacidad, la cultura y la experiencia vital (Skliar, 2008). 

Los procesos de aprendizaje no son solo cognitivos, sino también 
afectivos, éticos y simbólicos. La relación pedagógica incluye 
confianza, escucha, conflicto, error y creación de sentido. Automatizar 
el aprendizaje sin atender a esta dimensión subjetiva puede reducirlo a 
una operación de inputs y outputs, ignorando los procesos reflexivos, 
creativos y emocionales que lo constituyen. 
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4.5.3 Tensiones entre automatización y experiencia pedagógica 

Diversos estudios advierten que los sistemas de IA tienden a 
fragmentar la experiencia educativa en unidades mensurables, 
clasificables y comparables, priorizando la eficiencia sobre la reflexión. 
Entre las tensiones más relevantes se encuentran: 

● Estandarización del conocimiento: la IA requiere estructuras 
de datos definidas y objetivos claros, lo cual puede limitar la 
exploración, la duda y la ambigüedad como componentes 
legítimos del aprender. 

● Reducción de la autonomía: si el sistema predice 
continuamente los pasos del estudiante, puede desincentivar 
la toma de decisiones, la experimentación y el pensamiento 
crítico. 

● Aislamiento emocional: en contextos donde el vínculo 
humano es sustituido por interfaces automatizadas, los 
estudiantes pueden sentirse invisibilizados o desconectados, 
afectando su motivación y autoestima. 

● Naturalización de perfiles: los sistemas adaptativos pueden 
encasillar a los estudiantes en rutas fijas de aprendizaje (por 
ejemplo, “nivel bajo” o “perfil auditivo”), dificultando la 
superación de esas etiquetas. 

● Descontextualización cultural: los contenidos y modelos 
generados algorítmicamente muchas veces ignoran los saberes 
locales, las lenguas originarias o las formas de aprendizaje 
propias de comunidades indígenas o rurales. 

Estas tensiones muestran que la automatización no es neutral y que 
tiene consecuencias profundas sobre cómo se configuran las 
subjetividades escolares. 
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4.5.4 Subjetividades en riesgo: inclusión, diversidad y 
automatización 

La relación entre automatización y subjetividad se vuelve más crítica en 
contextos de inclusión, donde las diferencias individuales no pueden 
ser captadas por modelos genéricos. Algunos grupos especialmente 
afectados incluyen: 

● Estudiantes con discapacidad: muchos sistemas no 
reconocen adecuadamente la variabilidad funcional ni las 
formas alternativas de comunicación, aprendizaje o 
interacción. 

● Niños y niñas en situación de pobreza: la automatización 
puede reforzar trayectorias de bajo rendimiento si no se 
consideran factores contextuales como el hambre, la violencia 
o el trabajo infantil. 

● Poblaciones indígenas y afrodescendientes: los algoritmos 
entrenados con datos hegemónicos pueden excluir lenguas, 
narrativas y epistemologías no occidentales, reforzando la 
invisibilización histórica. 

● Estudiantes neurodivergentes: la IA tiende a penalizar 
comportamientos que se desvían de la norma, afectando a 
personas con trastornos del espectro autista, TDAH u otras 
condiciones. 

En todos estos casos, la automatización puede actuar como una fuerza 
de normalización, limitando la diversidad expresiva, cognitiva y cultural 
del estudiantado. 
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4.5.5 Hacia una pedagogía crítica de la IA 

 

Para contrarrestar los efectos reductores de la automatización, se 
requiere una pedagogía crítica que reconozca al sujeto como eje del 
proceso educativo. Algunos principios orientadores podrían ser: 

● Reconocimiento de la subjetividad: diseñar experiencias 
educativas que escuchen, valoren y dialoguen con las 
trayectorias, lenguajes y emociones del estudiantado. 

● Interrupción del determinismo algorítmico: cuestionar las 
decisiones automatizadas, promover la duda y abrir espacio 
para lo inesperado. 

● Coexistencia de múltiples racionalidades: integrar saberes 
científicos, comunitarios, ancestrales y vivenciales, más allá de 
lo que la IA puede modelar. 

● Vínculo pedagógico como eje ético: mantener la centralidad 
del encuentro humano, del cuidado y del afecto como 
condiciones para un aprendizaje significativo. 

● Diseño tecnológico participativo: incluir a estudiantes 
diversos en el desarrollo de sistemas de IA que respeten sus 
modos de ser, aprender y estar en el mundo. 

Estas estrategias son fundamentales para garantizar que la inclusión 
no se transforme en control ni la personalización en aislamiento. 
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4.6 Brechas digitales y desigualdades en el acceso a tecnologías 
inteligentes 

La inclusión de tecnologías inteligentes en el sistema educativo tiene el 
potencial de ampliar oportunidades de aprendizaje, personalizar 
trayectorias formativas y reducir barreras para poblaciones 
históricamente excluidas. Sin embargo, este potencial solo puede 
realizarse si se abordan de manera decidida las desigualdades 
estructurales en el acceso, uso y apropiación de dichas tecnologías. De 
lo contrario, la implementación de inteligencia artificial (IA) en 
educación corre el riesgo de profundizar las brechas existentes y 
generar nuevas formas de exclusión. 

4.6.1 Brecha digital: más allá del acceso 

La brecha digital no se reduce simplemente a la falta de conectividad o 
dispositivos tecnológicos. Implica una serie de desigualdades 
interrelacionadas que afectan a distintos niveles: 

● Brecha de acceso: diferencia en la disponibilidad física de 
dispositivos (computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes) y 
conectividad (internet estable, electricidad). 

● Brecha de uso: desigualdad en la capacidad de utilizar las 
tecnologías, relacionada con habilidades digitales, idioma, 
accesibilidad o experiencia previa. 

● Brecha de apropiación: diferencia en la capacidad de integrar 
críticamente la tecnología a los propios proyectos de vida, con 
autonomía, sentido y participación (van Dijk, 2005). 

Estos tres niveles interactúan con factores estructurales como la 
pobreza, el género, la ruralidad, la discapacidad y la pertenencia étnica 
o cultural, configurando un entramado complejo de exclusiones. 
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4.6.2 Desigualdades en el contexto latinoamericano y ecuatoriano 

En América Latina, las brechas digitales reflejan las desigualdades 
históricas de los sistemas educativos. Según CEPAL (2021), durante la 
pandemia de COVID-19, solo el 60 % de los hogares rurales y el 70 % de 
los hogares en situación de pobreza extrema tenían acceso regular a 
internet. En Ecuador, datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC, 2022) indican que aproximadamente el 35 % de los 
estudiantes no contaban con dispositivos adecuados para el 
aprendizaje remoto, y que más del 40 % de las zonas rurales no 
disponían de conectividad estable. 

Estas cifras revelan que la implementación de plataformas educativas 
basadas en IA, sin estrategias de equidad digital, podría reproducir un 
modelo de doble velocidad: mientras unos estudiantes acceden a 
personalización, tutoría inteligente y analítica avanzada, otros quedan 
excluidos incluso de los contenidos básicos. 

Particularmente afectadas se encuentran: 

● Niñas y mujeres jóvenes en zonas rurales, quienes enfrentan 
mayores responsabilidades domésticas, restricciones de 
movilidad y discriminación de género en el acceso a tecnología. 

● Pueblos indígenas, cuya conectividad es limitada y cuyas 
lenguas y saberes están subrepresentados en los sistemas 
digitales. 

● Personas con discapacidad, que requieren tecnologías 
accesibles (lectores de pantalla, subtitulación, interfaces 
táctiles) no siempre incorporadas en las plataformas 
convencionales. 

● Migrantes y estudiantes en situación de movilidad humana, 
que enfrentan inestabilidad residencial, ausencia de 
documentación y barreras idiomáticas. 
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Estas desigualdades impiden que los beneficios de la IA lleguen a 
quienes más podrían beneficiarse de un acompañamiento 
personalizado e inclusivo. 

4.6.3 Riesgos de exclusión por tecnologías inteligentes 

La inteligencia artificial, al depender del procesamiento de datos 
masivos y del acceso constante a plataformas, puede convertirse en un 
factor de exclusión si no se garantiza el acceso equitativo a los medios 
tecnológicos necesarios. Algunos de los riesgos más relevantes 
incluyen: 

● Diseño excluyente: plataformas que no incorporan criterios de 
accesibilidad universal o no contemplan idiomas indígenas, 
pueden marginar a estudiantes diversos. 

● Sesgos en los algoritmos: cuando los sistemas se entrenan 
con datos provenientes de grupos mayoritarios o con alto nivel 
educativo, las recomendaciones resultantes pueden ser 
inadecuadas o discriminatorias para estudiantes de contextos 
diversos. 

● Dependencia de la conectividad: herramientas basadas en IA 
que requieren conexión constante excluyen automáticamente 
a quienes viven en zonas sin acceso o con cortes frecuentes. 

● Desigualdad en la formación docente: cuando el profesorado 
no ha sido adecuadamente capacitado en el uso de IA, su 
implementación puede agravar brechas entre escuelas 
urbanas y rurales o entre sistemas públicos y privados. 

Estos riesgos deben ser enfrentados mediante políticas públicas que 
aseguren condiciones materiales y pedagógicas de equidad digital. 
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4.6.4 Estrategias para cerrar la brecha digital con justicia educativa 

Superar las brechas digitales requiere una acción intersectorial, 
sostenible y centrada en la justicia social. Algunas estrategias clave 
incluyen: 

● Políticas de conectividad universal: garantizar acceso 
gratuito o subsidiado a internet en todas las instituciones 
educativas y hogares de estudiantes en situación de 
vulnerabilidad. 

● Dotación de dispositivos accesibles: distribución de equipos 
tecnológicos adaptados a las necesidades del estudiantado 
(bajo costo, accesibilidad, durabilidad). 

● Desarrollo de plataformas inclusivas: softwares y 
aplicaciones que contemplen múltiples lenguas, modos de 
interacción y condiciones de conectividad variable. 

● Capacitación docente continua: formación en alfabetización 
digital crítica, uso de herramientas de IA y enfoques inclusivos 
para la mediación tecnológica. 

● Participación comunitaria en el diseño tecnológico: 
involucrar a estudiantes, familias y comunidades en la creación 
y evaluación de soluciones digitales adaptadas al contexto 
local. 

Estas medidas deben ser integradas en planes nacionales de 
educación digital con enfoque de derechos, equidad y sostenibilidad. 
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4.7 Gobernanza democrática, participativa y contextualizada de la 
IA en educación 

El avance de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo plantea 
interrogantes no solo técnicos o pedagógicos, sino también políticos y 
sociales. ¿Quién diseña las herramientas? ¿Bajo qué intereses? ¿Qué 
valores se codifican en los algoritmos? ¿Cómo se asegura que las 
decisiones automatizadas respeten los derechos y necesidades del 
estudiantado? Estas preguntas remiten al concepto de gobernanza, 
entendido como el conjunto de normas, procesos, actores e 
instituciones que regulan el desarrollo y uso de tecnologías en un 
campo determinado (Zuboff, 2019; Floridi et al., 2018). 

 

Una gobernanza democrática de la IA en educación implica crear 
condiciones para que las decisiones tecnológicas no sean impuestas 
unilateralmente por actores externos o por lógicas de mercado, sino 
construidas colectivamente, en diálogo con las comunidades 
educativas, los marcos éticos y los contextos locales. Este enfoque 
resulta crucial en un proyecto de educación inclusiva, donde el respeto 
a la diversidad, la participación activa y la justicia social deben orientar 
todas las intervenciones. 
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4.7.1 ¿Qué entendemos por gobernanza democrática de la IA? 

La gobernanza democrática de la IA en educación puede definirse 
como la capacidad colectiva de orientar, controlar y evaluar el 
desarrollo y la implementación de tecnologías inteligentes desde 
principios de transparencia, participación, equidad, rendición de 
cuentas y pertinencia contextual. Este concepto se opone a una visión 
tecnocrática, en la cual las decisiones son delegadas a expertos, 
empresas o algoritmos sin mecanismos de control ciudadano. 

Una gobernanza democrática incluye: 

● Procesos de consulta y deliberación pública sobre políticas 
tecnológicas educativas. 

● Participación activa de estudiantes, docentes, familias y 
comunidades en el diseño y evaluación de herramientas 
digitales. 

● Transparencia algorítmica y derecho a la explicación frente a 
decisiones automatizadas. 

● Mecanismos de control institucional, auditoría y evaluación 
ética de los sistemas utilizados. 

● Regulación legal adecuada que establezca derechos, 
obligaciones y límites al uso de datos y tecnologías. 

Este modelo busca garantizar que la IA esté al servicio del bien común, 
y no de intereses particulares o lógicas extractivistas de datos. 
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4.7.2 La importancia del enfoque contextual 

La gobernanza de la IA en educación no puede pensarse como un 
modelo único, sino que debe adaptarse a las condiciones culturales, 
sociales, económicas y políticas de cada territorio. En países como 
Ecuador, donde coexisten múltiples lenguas, culturas y niveles de 
desarrollo digital, es indispensable construir marcos de gobernanza 
que respondan a esta diversidad. 

Un enfoque contextual implica: 

● Reconocer los saberes locales y formas propias de 
aprendizaje como válidos en el diseño tecnológico. 

● Considerar las desigualdades estructurales que afectan el 
acceso y la apropiación tecnológica. 

● Articular la IA con proyectos educativos comunitarios, 
especialmente en zonas rurales, indígenas y fronterizas. 

● Promover la interculturalidad digital, incorporando 
contenidos y funcionalidades pertinentes a los diversos grupos 
sociales del país. 

Solo una gobernanza que se construya desde y para los contextos 
puede contribuir a una IA verdaderamente inclusiva. 

 



 

165 

 

4.7.3 Actores clave y sus responsabilidades 

Una gobernanza democrática requiere la articulación de múltiples 
actores con roles diferenciados pero complementarios: 

4.7.3.1 Estado 

● Establecer marcos legales y regulatorios que protejan los 
derechos del estudiantado frente al uso de IA. 

● Financiar y coordinar políticas de inclusión digital y 
alfabetización tecnológica. 

● Supervisar las empresas proveedoras de tecnología educativa, 
garantizando el cumplimiento de estándares éticos. 

● Promover la interoperabilidad, accesibilidad y transparencia de 
las plataformas digitales públicas. 

4.7.3.2 Instituciones educativas 

● Implementar protocolos éticos para el uso de IA, definidos con 
la comunidad escolar. 

● Generar espacios de formación y deliberación sobre 
ciudadanía digital. 

● Asegurar que las decisiones pedagógicas no estén 
subordinadas a los algoritmos. 

● Crear comités de ética o gobernanza digital participativa a nivel 
institucional. 

4.7.3.3 Docentes 

● Participar en el diseño, evaluación y mejora de herramientas de 
IA. 

● Mediar críticamente el uso de tecnologías, explicando su 
funcionamiento y límites. 
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● Formarse en aspectos técnicos, pedagógicos y éticos del uso 
de IA en educación. 

4.7.3.4 Estudiantes y familias 

● Ejercer su derecho a la información y al consentimiento 
informado. 

● Denunciar situaciones de uso inadecuado o invasivo de 
tecnologías. 

● Participar activamente en procesos de co-diseño, evaluación y 
monitoreo del impacto de las plataformas educativas. 

4.7.3.5 Sociedad civil y academia 

● Producir conocimiento crítico sobre el impacto de la IA en la 
educación. 

● Promover marcos alternativos de desarrollo tecnológico, como 
el software libre o el código abierto. 

● Incidir en políticas públicas desde una perspectiva de derechos 
y justicia educativa. 
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4.7.4 Mecanismos y herramientas para una gobernanza efectiva 

Algunos instrumentos y estrategias que pueden fortalecer una 
gobernanza participativa y ética incluyen: 

● Cartas de derechos digitales del estudiantado, elaboradas 
colectivamente. 

● Auditorías algorítmicas participativas, con presencia de 
actores comunitarios. 

● Observatorios de tecnología y educación, que monitoreen el 
uso de IA en el sistema educativo. 

● Laboratorios de innovación inclusiva, donde docentes y 
estudiantes co-creen soluciones tecnológicas. 

● Comités éticos interdisciplinarios a nivel nacional o 
institucional. 

Estas herramientas permiten democratizar las decisiones tecnológicas 
y garantizar su legitimidad social.
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Capítulo 5. Propuestas y lineamientos para una implementación 
inclusiva de la IA en el sistema educativo 

La creciente incorporación de tecnologías basadas en inteligencia 
artificial (IA) en los sistemas educativos plantea el desafío de orientar 
su desarrollo y aplicación conforme a los principios de equidad, justicia 
social y diversidad cultural que sustentan el ideal de una educación 
inclusiva. Como se ha demostrado en los capítulos anteriores, la IA no 
es una herramienta neutra ni universalmente beneficiosa; su impacto 
educativo depende de los marcos normativos, éticos, pedagógicos y 
contextuales que regulan su uso. Por ello, la necesidad de una 
implementación crítica, democrática y situada adquiere una relevancia 
fundamental para que estas tecnologías contribuyan efectivamente a 
reducir, y no a reproducir, las múltiples barreras de aprendizaje que 
afectan a grupos históricamente marginados. 

 

Este capítulo tiene como propósito proponer orientaciones 
estratégicas y criterios estructurales para guiar la implementación de 
la IA en el sistema educativo con enfoque de inclusión. Las reflexiones 
aquí desarrolladas se apoyan en el análisis teórico y empírico expuesto 
en los capítulos anteriores, y buscan consolidar un marco de acción 
que permita transformar el potencial de la IA en un instrumento para 
garantizar el derecho a una educación de calidad, accesible y 
significativa para todas las personas, sin distinción de condición social, 
discapacidad, origen étnico, lengua o territorio. 
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El enfoque adoptado parte de la comprensión de que una política 
tecnológica verdaderamente inclusiva no puede limitarse a la provisión 
de dispositivos o al despliegue de soluciones digitales, sino que 
requiere una transformación profunda de los modos en que se diseñan, 
implementan y evalúan las herramientas educativas basadas en IA. 
Para ello, es imprescindible integrar la voz de los diversos actores del 
sistema educativo —docentes, estudiantes, familias, comunidades, 
equipos técnicos y autoridades— en todos los niveles de decisión, 
desde la planificación normativa hasta la utilización cotidiana en el 
aula. 

Asimismo, se reconoce que el contexto ecuatoriano presenta 
particularidades que deben ser consideradas al momento de delinear 
lineamientos para la adopción de IA en la educación. Entre ellas, 
destacan las persistentes brechas digitales entre zonas urbanas y 
rurales, las desigualdades sociales y étnico-culturales, la insuficiencia 
de recursos pedagógicos accesibles, y los desafíos derivados de la 
pluralidad lingüística y la interculturalidad. En este sentido, cualquier 
estrategia de implementación debe ser sensible a estas realidades y 
ajustarse a las condiciones materiales, culturales y normativas del 
país. 

Desde una perspectiva crítica y propositiva, este capítulo busca 
consolidar un conjunto de principios orientadores, condiciones 
habilitantes y mecanismos participativos que permitan desarrollar 
políticas públicas, programas institucionales y prácticas pedagógicas 
orientadas a una IA inclusiva, segura y transformadora. Lejos de una 
visión tecnocrática o determinista, se propone un enfoque centrado en 
el sujeto, en la diversidad de trayectorias educativas y en el 
compromiso ético de construir una sociedad más justa mediante la 
educación. 
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5.1 Principios rectores para una IA inclusiva en educación 

La integración de tecnologías basadas en inteligencia artificial en el 
ámbito educativo requiere no solo de decisiones técnicas y operativas, 
sino de un conjunto de principios rectores que aseguren su desarrollo y 
aplicación en consonancia con los valores de justicia social, equidad y 
reconocimiento de la diversidad. Estos principios funcionan como 
guías normativas y éticas que permiten evaluar la legitimidad de las 
iniciativas tecnológicas y garantizar que su impacto contribuya a 
fortalecer, y no debilitar, el derecho a una educación inclusiva. 

La adopción de estos principios se fundamenta en el reconocimiento 
de que la IA, lejos de ser una herramienta neutral, refleja los marcos 
culturales, económicos, políticos y sociales en los que es concebida, 
diseñada e implementada (Crawford, 2021). 

5.1.1 Centralidad del ser humano 

Todo sistema de IA en el ámbito educativo debe situar al ser humano —
particularmente al estudiante y al docente— en el centro de su diseño 
y funcionamiento. Esto implica asegurar que las decisiones críticas 
sobre el aprendizaje, la evaluación y el acompañamiento escolar no 
sean automatizadas de manera excluyente, sino que estén mediadas 
por el juicio pedagógico y el vínculo humano (Floridi et al., 2018). 

En contextos inclusivos, este principio adquiere especial relevancia, ya 
que las trayectorias educativas de personas con discapacidad, 
pertenecientes a pueblos indígenas o en situación de vulnerabilidad 
requieren de acompañamientos individualizados y sensibles a sus 
realidades, imposibles de replicar exclusivamente por sistemas 
automatizados. 
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5.1.2 Equidad y justicia social 

El principio de equidad exige que la IA no solo sea accesible, sino que 
contribuya activamente a eliminar las desigualdades que afectan a los 
grupos históricamente marginados. Esto incluye garantizar el acceso a 
dispositivos, conectividad y alfabetización digital, así como diseñar 
tecnologías que reconozcan la diversidad lingüística, cultural, 
funcional y territorial del estudiantado (UNESCO, 2021). 

Además, se debe priorizar el desarrollo de herramientas que atiendan 
necesidades específicas, como la accesibilidad para personas con 
discapacidad visual o auditiva, la disponibilidad de plataformas 
multilingües para pueblos originarios y la interoperabilidad con 
programas de apoyo educativo en zonas rurales. 

5.1.3 Participación democrática y deliberación pública 

La inclusión no puede garantizarse sin la participación activa de las 
comunidades educativas en el diseño, implementación y evaluación de 
las tecnologías utilizadas. Este principio plantea la necesidad de 
procesos deliberativos, transparentes y consultivos, donde 
estudiantes, docentes, familias, especialistas y comunidades puedan 
incidir en las decisiones sobre qué tecnologías se adoptan, cómo se 
usan y con qué objetivos. 

La participación democrática es un requisito ético y político para 
construir una gobernanza educativa de la IA que refleje las necesidades 
reales del territorio, respete la autodeterminación de los pueblos y evite 
la imposición de soluciones tecnológicas foráneas o 
descontextualizadas. 
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5.1.4 Transparencia y explicabilidad algorítmica 

Los sistemas de IA deben operar con un alto grado de transparencia, 
permitiendo que sus usuarios comprendan cómo se toman las 
decisiones automatizadas, qué datos se utilizan, qué criterios se 
priorizan y cuáles son sus posibles consecuencias. Esta exigencia, 
conocida como explicabilidad, es clave para garantizar el derecho a la 
información y para evitar situaciones de opacidad o arbitrariedad en los 
procesos educativos (Burrell, 2016). 

En el caso de estudiantes en situación de vulnerabilidad, la opacidad 
algorítmica puede traducirse en exclusiones difíciles de rastrear o 
impugnar. Por tanto, la explicabilidad es también una herramienta de 
protección frente a la discriminación y el perfilamiento injusto. 

5.1.5 Protección de la privacidad y los datos personales 

El respeto a la privacidad y la protección de datos personales 
constituye un principio fundamental en la era digital. En educación, 
esto implica asegurar que la información recolectada mediante 
plataformas de IA se utilice exclusivamente con fines pedagógicos, se 
almacene con seguridad, se procese de forma anonimizada cuando 
sea posible, y no sea compartida sin consentimiento informado. 

Este principio es especialmente importante en el caso de niñas, niños 
y adolescentes, cuya capacidad para ejercer plenamente sus derechos 
digitales es limitada. Además, en contextos donde la identidad cultural 
o étnica puede ser objeto de estigmatización, la protección de datos 
sensibles adquiere una dimensión ética crítica. 
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5.1.6 Interculturalidad, pertinencia y contextualización 

Un principio clave para la implementación de IA en América Latina —y 
en particular en Ecuador— es el respeto a la diversidad cultural, 
lingüística y territorial. Las herramientas digitales deben adaptarse a 
las múltiples realidades del estudiantado, incorporando saberes 
locales, lenguas originarias, cosmovisiones distintas y formas 
alternativas de relación con el conocimiento. 

Este principio de contextualización supone también evitar soluciones 
tecnológicas estandarizadas o importadas sin ajustes adecuados. La IA 
debe ser construida desde y para los contextos, mediante procesos de 
co-creación tecnológica que reconozcan la riqueza de las culturas 
educativas locales (Pimienta, 2020). 

5.1.7 Responsabilidad, monitoreo y mejora continua 

Finalmente, todo sistema de IA en educación debe estar sujeto a 
procesos continuos de evaluación, monitoreo ético y mejora. Esto 
incluye la creación de mecanismos institucionales para la supervisión 
del funcionamiento algorítmico, la revisión periódica de sus impactos 
pedagógicos y sociales, y la posibilidad de desactivar o modificar 
sistemas que generen resultados indeseables. 

La responsabilidad también implica garantizar canales efectivos para 
que estudiantes y docentes puedan expresar sus preocupaciones, 
ejercer sus derechos y participar en la toma de decisiones sobre las 
tecnologías que afectan su vida educativa. 
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5.2 Condiciones estructurales para una implementación con 
equidad 

 

La implementación de tecnologías basadas en inteligencia artificial en 
los sistemas educativos no puede abordarse exclusivamente desde 
una lógica funcionalista o instrumental. Para que dichas tecnologías se 
constituyan en herramientas al servicio de una educación inclusiva, es 
necesario atender a las condiciones estructurales que viabilizan su 
adopción equitativa y justa. Estas condiciones implican la garantía de 
infraestructura tecnológica, recursos humanos capacitados, marcos 
normativos coherentes, sostenibilidad financiera y mecanismos 
institucionales de seguimiento y evaluación. 
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5.2.1 Infraestructura tecnológica básica 

La disponibilidad de infraestructura tecnológica adecuada es el 
requisito mínimo para cualquier estrategia de digitalización educativa. 
Esta incluye: 

● Acceso a conectividad de calidad y asequible, tanto en las 
instituciones educativas como en los hogares de los 
estudiantes. 

● Dotación de dispositivos digitales, como computadores, 
tabletas o teléfonos inteligentes con capacidad para ejecutar 
aplicaciones educativas basadas en IA. 

● Condiciones materiales en los entornos escolares, como 
electricidad estable, seguridad para el resguardo de equipos, 
redes internas de datos y soporte técnico. 

En el caso de Ecuador, las brechas de acceso son todavía significativas. 
Según datos del INEC (2022), más del 40 % de las instituciones 
educativas rurales carecen de acceso regular a internet, y una 
proporción importante del estudiantado no dispone de dispositivos 
propios para el aprendizaje digital en el hogar. Estas limitaciones 
afectan directamente la posibilidad de desplegar herramientas 
inteligentes en condiciones de equidad. 

Por tanto, cualquier política de inclusión tecnológica debe priorizar 
inversiones públicas sostenidas para garantizar el acceso universal a la 
infraestructura básica, especialmente en zonas rurales, amazónicas y 
urbano-marginales. 
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5.2.2 Formación docente en IA y competencias digitales 

El personal docente es un agente clave en la mediación pedagógica del 
uso de tecnologías. Para que la IA sea incorporada con sentido 
educativo y con enfoque de inclusión, es imprescindible fortalecer la 
formación inicial y continua del profesorado en las siguientes 
dimensiones: 

● Conocimiento técnico sobre el funcionamiento de la IA, sus 
posibilidades, límites y riesgos. 

● Capacidades pedagógicas para integrar herramientas 
inteligentes en prácticas que respeten la diversidad de los 
estilos y ritmos de aprendizaje. 

● Competencias éticas y críticas, orientadas a identificar 
sesgos algorítmicos, proteger la privacidad del estudiantado y 
promover la ciudadanía digital. 

● Formación en accesibilidad digital, que permita adaptar el 
uso de IA a estudiantes con diferentes tipos de discapacidad. 

Actualmente, la mayoría de los programas de formación docente en 
América Latina, incluyendo Ecuador, no contemplan de forma 
sistemática contenidos relacionados con inteligencia artificial, ética 
digital o accesibilidad tecnológica (Cobo, 2020). Esta carencia limita la 
capacidad de los educadores para ejercer un rol activo, crítico y ético 
en la integración de estas tecnologías en su práctica profesional. 

La formación debe incluirse como una política estructural, articulada 
con los institutos de formación docente, universidades, redes 
pedagógicas y plataformas institucionales. 
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5.2.3 Sostenibilidad financiera y planificación estratégica 

 

La implementación equitativa de IA en educación requiere una 
estrategia de financiamiento a mediano y largo plazo. Esto incluye: 

● Presupuestos públicos destinados a infraestructura, 
capacitación y mantenimiento tecnológico. 

● Fondos específicos para el desarrollo de software educativo 
accesible y culturalmente pertinente. 

● Incentivos para la innovación educativa desde una perspectiva 
de equidad. 

● Evitar la dependencia excesiva de proveedores privados o 
plataformas comerciales, que puedan imponer condiciones de 
uso poco compatibles con los principios de inclusión o 
protección de datos. 

La sostenibilidad financiera no solo implica contar con recursos, sino 
garantizar su uso transparente, eficiente y orientado a resultados de 
justicia educativa. También exige marcos normativos que regulen la 
participación de empresas tecnológicas en el sistema educativo, 
asegurando que los intereses públicos prevalezcan sobre los privados. 
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5.2.4 Normativa y políticas públicas coherentes 

La adopción de IA en la educación debe estar respaldada por un marco 
legal que proteja los derechos del estudiantado y oriente a las 
instituciones en su implementación. Algunas medidas necesarias son: 

● Leyes y reglamentos que regulen el uso de IA en educación, con 
enfoque de derechos. 

● Protocolos de consentimiento informado, protección de datos 
y privacidad. 

● Lineamientos pedagógicos que aseguren la coherencia entre el 
uso de IA y los principios de inclusión, equidad y pertinencia 
cultural. 

● Estrategias de monitoreo y rendición de cuentas sobre el 
impacto de la IA en el sistema educativo. 

En Ecuador, si bien existen leyes generales sobre protección de datos y 
educación intercultural, todavía no se cuenta con una normativa 
específica que regule el uso de IA en entornos escolares. Esto genera 
vacíos legales que pueden afectar la seguridad, la transparencia y la 
equidad de su implementación. 

 

Una política nacional de IA educativa debe ser elaborada de forma 
participativa, alineada con los estándares internacionales y ajustada a 
las realidades del país. 
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5.2.5 Participación y articulación intersectorial 

La creación de condiciones estructurales para una IA inclusiva exige la 
articulación entre distintos niveles y sectores: 

● Educación, tecnología, telecomunicaciones, inclusión social, 
cultura y salud, entre otros. 

● Gobiernos locales, que conocen las necesidades específicas 
de sus territorios. 

● Sociedad civil, academia y sector privado, en procesos 
transparentes y regulados. 

La construcción de una gobernanza efectiva de la IA en educación 
requiere que estos actores trabajen en conjunto para identificar 
obstáculos, diseñar soluciones y evaluar resultados de forma continua. 
La articulación intersectorial es, por tanto, una condición estructural 
para avanzar en una transformación digital del sistema educativo que 
no deje a nadie atrás. 
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5.3 Estrategias pedagógicas para una IA al servicio de la inclusión 

El uso de la inteligencia artificial (IA) en educación no puede restringirse 
a una función instrumental o tecnológica. Su verdadero potencial 
transformador radica en su articulación con propuestas pedagógicas 
inclusivas que reconozcan la diversidad de los sujetos educativos, 
promuevan la equidad en el acceso al conocimiento y fortalezcan la 
agencia del estudiantado. Para ello, es necesario diseñar e 
implementar estrategias pedagógicas que coloquen a la IA al servicio 
de los aprendizajes significativos, contextualizados y democráticos. 

5.3.1 Personalización del aprendizaje con enfoque inclusivo 

Una de las aplicaciones más extendidas de la IA en educación es la 
personalización del aprendizaje, entendida como la adaptación de los 
contenidos, recursos y ritmos a las características individuales de cada 
estudiante. Sin embargo, esta personalización solo será inclusiva si se 
sustenta en principios pedagógicos y éticos claros, y no en modelos 
estandarizados que refuercen estereotipos o etiquetas. 

Para lograrlo, es necesario: 

● Diseñar algoritmos adaptativos que reconozcan múltiples 
estilos de aprendizaje, incluyendo aprendizajes visuales, 
auditivos, kinestésicos y multilingües. 

● Incorporar criterios de equidad y accesibilidad en la selección 
de contenidos, evitando la reproducción de sesgos culturales, 
de género o socioeconómicos. 

● Ofrecer múltiples formas de representación, expresión y 
compromiso, conforme al enfoque del Diseño Universal para el 
Aprendizaje (CAST, 2018). 
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● Permitir que el/la estudiante mantenga un rol activo en la 
configuración de sus trayectorias, en lugar de ser únicamente 
receptor de recomendaciones algorítmicas. 

Este enfoque permite que la personalización no derive en 
segmentación ni en predicciones rígidas que limiten el desarrollo del 
potencial de los estudiantes. 

5.3.2 Apoyo al aprendizaje autónomo y autorregulado 

La IA puede facilitar el desarrollo de habilidades metacognitivas al 
brindar retroalimentación en tiempo real, identificar patrones de 
aprendizaje y sugerir recursos de mejora. No obstante, para que esto 
fortalezca la autonomía del estudiante y no genere dependencia 
tecnológica, es necesario: 

● Diseñar entornos que promuevan la reflexión sobre el propio 
proceso de aprendizaje, incluyendo explicaciones 
comprensibles de los resultados que entrega la IA. 

● Incorporar herramientas que favorezcan la planificación, el 
monitoreo y la evaluación personal del progreso académico, 
con acompañamiento docente. 

● Fomentar la toma de decisiones informadas por parte del 
estudiantado sobre el uso de los recursos digitales. 

● Evitar la gamificación superficial, que refuerce la lógica del 
rendimiento inmediato, sin conexión con objetivos formativos 
de largo plazo. 

De esta manera, se puede avanzar hacia una pedagogía de la 
autonomía apoyada por tecnologías inteligentes, pero mediada por el 
juicio pedagógico y el vínculo humano. 
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5.3.3 Promoción del aprendizaje colaborativo y socioemocional 

 

Aunque muchas aplicaciones de IA se orientan a la personalización 
individual, también pueden ser utilizadas para fortalecer el trabajo en 
equipo, el desarrollo de habilidades socioemocionales y la 
construcción colectiva del conocimiento. Algunas estrategias en este 
sentido incluyen: 

● Sistemas de tutoría inteligente grupal, que faciliten la 
colaboración entre pares con distintos niveles de competencia. 

● Análisis del clima de aula, a través del procesamiento de 
datos que permitan al docente identificar patrones de 
interacción social y bienestar emocional. 

● Simulaciones conversacionales con IA (chatbots) para 
explorar situaciones socioemocionales, resolución de 
conflictos o prácticas de comunicación asertiva. 

● Herramientas de codiseño digital, donde el estudiantado 
participe colectivamente en la creación de contenidos, juegos, 
o narrativas educativas. 

Estas estrategias deben concebirse como complemento y no sustituto 
del trabajo relacional del docente, quien sigue siendo la figura central 
en la gestión emocional del grupo y en el acompañamiento ético del 
aprendizaje. 
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5.3.4 Accesibilidad digital para estudiantes con discapacidad 

Para garantizar el acceso efectivo a la IA educativa de estudiantes con 
discapacidad, es necesario que las plataformas, recursos y 
metodologías incorporen principios de accesibilidad universal desde 
su diseño. Algunas medidas fundamentales son: 

● Compatibilidad con lectores de pantalla, teclados alternativos, 
subtitulado automático y asistentes de voz. 

● Sistemas de navegación por comandos de voz o gestos, para 
estudiantes con movilidad reducida. 

● Interfaces visuales y auditivas adaptables, que permitan 
personalizar el tamaño, contraste, color y velocidad de lectura. 

● Sistemas de reconocimiento del lenguaje de señas o de 
conversión de texto a lenguaje natural simplificado. 

● Asociación con dispositivos de asistencia tecnológica, como 
comunicadores aumentativos o prótesis inteligentes. 

Estas estrategias deben ser desarrolladas con la participación activa de 
personas con discapacidad y sus familias, evitando un enfoque 
asistencialista o estandarizado. 

5.3.5 Pertinencia cultural y lingüística de los recursos educativos 
digitales 

En contextos pluriculturales como el ecuatoriano, la inclusión 
educativa implica reconocer y valorar los saberes, lenguas y 
cosmovisiones de los pueblos y nacionalidades. La IA, por su 
capacidad de procesamiento multilingüe y adaptación contextual, 
puede ser una aliada en este sentido, siempre que se orienten sus 
aplicaciones de manera ética y sensible a la diversidad. Para ello, se 
proponen: 
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● Plataformas educativas multilingües, que incluyan lenguas 
indígenas en sus interfaces, contenidos y sistemas de 
retroalimentación. 

● Algoritmos entrenados con datos culturales locales, que 
reconozcan formas de conocimiento comunitario y 
epistemologías no hegemónicas. 

● Narrativas y personajes virtuales representativos de la 
diversidad cultural del país. 

● Sistemas de traducción contextualizados, que no solo 
traduzcan palabras, sino que interpreten significados 
culturalmente situados. 

Estas estrategias contribuyen a una pedagogía decolonial, que 
reconoce la pluralidad epistémica y promueve una educación desde y 
para los territorios. 
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5.4 Participación y co-diseño con la comunidad educativa 

La transformación educativa mediada por tecnologías digitales, y 
particularmente por herramientas basadas en inteligencia artificial (IA), 
no puede considerarse legítima ni efectiva si no incorpora la 
participación activa de quienes habitan, sostienen y transforman 
cotidianamente los espacios escolares. La comunidad educativa —
integrada por estudiantes, docentes, familias, equipos de apoyo, 
directivos y actores territoriales— debe ser reconocida no solo como 
destinataria, sino como agente central en la construcción de las 
políticas, plataformas y estrategias tecnológicas. 

5.4.1 Participación como principio de inclusión y democracia 

La participación es uno de los pilares de la educación inclusiva, 
entendida como un proceso mediante el cual todos los actores tienen 
voz, agencia y responsabilidad en las decisiones que les afectan (Booth 
& Ainscow, 2011). En el contexto de la IA, donde las decisiones 
tecnológicas tienden a ser tomadas por expertos o empresas externas, 
este principio cobra aún mayor relevancia. 

Participar implica más que ser consultado: requiere acceso a 
información comprensible, posibilidad de incidir en los procesos de 
diseño e implementación, y mecanismos para supervisar y evaluar las 
decisiones tomadas. En el ámbito digital, esto incluye comprender 
cómo funcionan los algoritmos, qué datos se utilizan, con qué 
finalidades y qué impactos tienen en la vida escolar de los estudiantes. 

Por tanto, una política tecnológica verdaderamente inclusiva debe 
asegurar el derecho a la participación informada, deliberativa y 
significativa de toda la comunidad educativa. 
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5.4.2 El co-diseño como enfoque metodológico 

El co-diseño, también conocido como diseño participativo, es una 
metodología que promueve la creación conjunta de soluciones entre 
los desarrolladores tecnológicos y los usuarios finales. En el ámbito 
educativo, implica incorporar las voces de estudiantes, docentes y 
comunidades en todas las etapas de los procesos tecnológicos: 
diagnóstico, diseño, pilotaje, implementación y evaluación. 

Este enfoque no solo mejora la pertinencia y la aceptabilidad de las 
tecnologías, sino que también promueve la justicia epistémica al 
reconocer que los saberes pedagógicos, comunitarios y culturales son 
tan valiosos como los conocimientos técnicos (Fricker, 2007). Además, 
el co-diseño fomenta la apropiación crítica de la tecnología y 
contribuye a formar ciudadanía digital activa y reflexiva. 

Algunas estrategias concretas de co-diseño incluyen: 

● Talleres colaborativos entre docentes y programadores. 
 

● Consultas escolares sobre las necesidades tecnológicas. 
 

● Creación de prototipos con participación de estudiantes. 
 

● Evaluación participativa de plataformas educativas. 
 

● Incorporación de narrativas y símbolos culturales en los 
contenidos digitales. 
 

Estas prácticas fortalecen el sentido de pertenencia, la inclusión 
cultural y la calidad pedagógica de las herramientas diseñadas. 
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5.4.3 Experiencias relevantes en el ámbito latinoamericano 

En diversos contextos latinoamericanos se han desarrollado 
experiencias que muestran el valor del co-diseño con comunidades 
educativas en la creación de tecnología educativa inclusiva. Por 
ejemplo: 

● El proyecto “Conectar Igualdad” en Argentina incorporó 
mesas de trabajo con docentes y estudiantes para adaptar 
contenidos digitales a contextos rurales e interculturales. 

● En Colombia, la iniciativa “Computadores para Educar” 
desarrolló laboratorios de co-creación en zonas rurales donde 
las comunidades locales colaboraron en el diseño de 
contenidos en lenguas originarias. 

● En el Ecuador, iniciativas impulsadas por universidades 
comunitarias y colectivos de educación popular han 
desarrollado plataformas multilingües y accesibles en diálogo 
con las nacionalidades indígenas, promoviendo el respeto a la 
diversidad cultural y lingüística. 

Estas experiencias demuestran que la innovación tecnológica puede 
surgir desde los márgenes, cuando se reconoce el protagonismo 
pedagógico y cultural de las comunidades. 
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5.4.4 Condiciones para una participación efectiva 

Para que la participación y el co-diseño sean efectivos y no se reduzcan 
a mecanismos simbólicos o consultivos superficiales, es necesario 
garantizar ciertas condiciones institucionales y metodológicas: 

● Acceso equitativo a la información técnica, en formatos 
comprensibles y multilingües. 

● Tiempo institucional para la participación, contemplado en 
las jornadas escolares o laborales. 

● Formación en ciudadanía digital crítica para todos los actores 
de la comunidad educativa. 

● Metodologías inclusivas que consideren las barreras 
lingüísticas, cognitivas o físicas. 

● Mecanismos de decisión vinculante, que garanticen que la 
participación tenga efectos reales. 

● Apoyo técnico y pedagógico permanente durante el proceso 
de implementación tecnológica. 

Estas condiciones deben ser consideradas en los planes 
institucionales de mejora, en las políticas públicas de innovación y en 
las alianzas con desarrolladores tecnológicos. 
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5.4.5 Participación como garantía de justicia educativa 

Más allá de sus beneficios técnicos, la participación comunitaria en el 
diseño de tecnologías educativas constituye un imperativo ético y 
político. Es una forma de resistencia frente a modelos de innovación 
vertical, extractivista y descontextualizada, y una apuesta por una 
educación digital basada en el respeto mutuo, la colaboración y el 
diálogo intercultural. 

En contextos como el ecuatoriano, donde coexisten múltiples formas 
de conocimiento y donde las desigualdades estructurales limitan el 
acceso y la apropiación tecnológica, el co-diseño con las comunidades 
no es una opción, sino una necesidad. Solo así es posible construir 
tecnologías que respondan a las realidades concretas del 
estudiantado, fortalezcan sus identidades y promuevan aprendizajes 
significativos. 

 

5.5 Monitoreo, evaluación y mejora continua 

La integración de tecnologías basadas en inteligencia artificial (IA) en el 
sistema educativo debe concebirse como un proceso dinámico, 
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abierto y perfectible. Para que estas tecnologías contribuyan 
efectivamente a la inclusión y a la equidad, es imprescindible 
establecer mecanismos sistemáticos de monitoreo, evaluación y 
mejora continua. Estos procesos permiten identificar avances, 
desafíos, riesgos y oportunidades, así como ajustar las estrategias 
pedagógicas, normativas y tecnológicas según las necesidades 
cambiantes de las comunidades educativas. 

5.5.1 Evaluación como componente esencial de la implementación 

El monitoreo y la evaluación deben considerarse componentes 
centrales de cualquier política o programa educativo que involucre el 
uso de IA. Su función no es únicamente verificar el cumplimiento de 
metas, sino generar conocimiento crítico sobre el funcionamiento, los 
efectos y la pertinencia de las tecnologías implementadas. 

 

Desde esta perspectiva, evaluar implica: 

● Valorar el impacto real en los aprendizajes, la participación y el 
bienestar del estudiantado. 

● Detectar efectos no deseados o excluyentes, como la 
automatización de estigmas o la ampliación de brechas. 
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● Identificar buenas prácticas y aprendizajes institucionales. 
● Proporcionar retroalimentación a los equipos docentes, 

técnicos y directivos. 
● Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas ante la 

comunidad educativa. 

Una evaluación crítica y continua permite corregir desvíos, mejorar 
procesos y fortalecer la legitimidad social de las políticas tecnológicas. 

5.5.2 Enfoques y criterios para una evaluación inclusiva 

Una evaluación del uso de IA en educación con enfoque de inclusión 
debe basarse en ciertos criterios orientadores, entre los que destacan: 

● Equidad: ¿La herramienta reduce o amplía las desigualdades 
entre estudiantes? ¿A quién beneficia y a quién excluye? 

● Accesibilidad: ¿Es usable por estudiantes con distintas 
discapacidades, niveles de alfabetización digital o lenguas 
maternas diversas? 

● Pertinencia cultural y territorial: ¿Está adaptada al contexto 
sociocultural del estudiantado? ¿Respeta y representa su 
diversidad? 

● Transparencia: ¿Se comprende cómo funciona el sistema? ¿Se 
puede auditar su funcionamiento y corregir errores? 

● Participación: ¿Incluye las voces del estudiantado, docentes y 
familias en la evaluación? 

● Protección de derechos: ¿Resguarda la privacidad, la 
autonomía y la dignidad del estudiantado? 
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● Impacto pedagógico: ¿Contribuye efectivamente al 
aprendizaje significativo, al pensamiento crítico y al desarrollo 
integral del estudiantado? 

Estos criterios deben ser incorporados desde el diseño de los sistemas 
de IA, y no únicamente evaluados a posteriori. 

5.5.3 Herramientas e instrumentos de monitoreo 

Para implementar una evaluación efectiva, es necesario contar con 
herramientas e instrumentos adecuados, entre los que se pueden 
mencionar: 

● Indicadores de equidad tecnológica, que permitan medir el 
acceso, uso y apropiación de la IA por parte de distintos grupos 
del estudiantado. 

● Encuestas y entrevistas cualitativas dirigidas a estudiantes, 
docentes y familias sobre su experiencia con las herramientas 
digitales. 

● Registros de uso y analítica de datos educativos, siempre 
que se resguarde la privacidad y se evite la vigilancia punitiva. 

● Auditorías algorítmicas, para revisar el funcionamiento 
interno de los sistemas y detectar sesgos, errores o decisiones 
automatizadas inadecuadas. 

● Portafolios de mejora institucional, donde las escuelas 
documenten su evolución en el uso pedagógico de la IA. 

● Informes comunitarios participativos, elaborados 
colectivamente como forma de rendición de cuentas ante la 
comunidad educativa. 



 

194 

 

El uso combinado de instrumentos cuantitativos y cualitativos permite 
capturar tanto datos estructurales como dimensiones subjetivas y 
simbólicas del uso de la tecnología. 

5.5.4 Participación en la evaluación 

La participación activa de la comunidad educativa en los procesos de 
evaluación es una condición esencial para que estos procesos sean 
legítimos, pertinentes y transformadores. Evaluar no puede ser un acto 
externo y unidireccional; debe convertirse en una práctica colectiva, 
formativa y reflexiva. 

Algunas estrategias para promover esta participación incluyen: 

● Comités escolares de seguimiento, integrados por 
estudiantes, docentes, familias y autoridades. 
 

● Talleres de devolución de resultados y toma de decisiones 
compartidas. 
 

● Formación en alfabetización algorítmica, para que todos los 
actores comprendan y puedan juzgar el funcionamiento de la 
IA. 
 

● Foros comunitarios abiertos, donde se discutan los avances, 
desafíos y propuestas de mejora. 
 

● Espacios de denuncia o alerta temprana frente a impactos 
negativos, discriminación o usos indebidos de la tecnología. 
 

Estos mecanismos fortalecen la autonomía pedagógica de las escuelas 
y promueven una cultura de innovación ética y democrática. 
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5.5.5 Mejora continua como horizonte ético y pedagógico 

Evaluar no tiene sentido si no conduce a la mejora. La mejora continua 
implica concebir la tecnología educativa no como un producto 
acabado, sino como un proceso en construcción permanente. Esto 
supone: 

● Ajustar las herramientas según las evidencias y necesidades 
emergentes. 

● Actualizar los sistemas y plataformas para corregir errores y 
ampliar su pertinencia. 

● Capacitar continuamente al personal docente y técnico. 
● Revisar los marcos normativos para adecuarlos a los 

aprendizajes institucionales. 
● Escuchar sistemáticamente a quienes usan y viven la 

tecnología en el aula. 

La mejora continua es, en última instancia, una expresión de 
compromiso con la calidad educativa, el respeto a la diversidad y el 
derecho a aprender en condiciones de equidad. 
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5.6 Evaluación de impactos éticos y socioeducativos 

La implementación de tecnologías basadas en inteligencia artificial (IA) 
en educación no es un fenómeno meramente técnico, sino también 
profundamente ético y social. Estas tecnologías modelan prácticas 
pedagógicas, influyen en la subjetividad del estudiantado, reorganizan 
roles docentes y transforman el ecosistema educativo en su conjunto.  

En este marco, resulta indispensable desarrollar metodologías 
rigurosas para la evaluación de los impactos éticos y socioeducativos 
de la IA, como condición para una inclusión real, crítica y sostenible. 

5.6.1 La ética como dimensión estructural de la IA educativa 

En la literatura especializada se ha consolidado el reconocimiento de 
que toda tecnología incorpora valores, decisiones normativas y 
relaciones de poder (Winner, 1980). La IA no es una excepción: desde 
los datos con los que se entrenan los algoritmos hasta las decisiones 
que automatiza, cada componente refleja opciones éticas explícitas o 
implícitas. 

En educación, esto se traduce en consecuencias directas para la 
autonomía del estudiantado, la equidad en el acceso al conocimiento, 
la protección de la privacidad, la diversidad cultural y la justicia 
cognitiva. Por ello, la ética no puede tratarse como un aspecto 
accesorio o posterior al diseño tecnológico, sino como un eje 
estructural que debe estar presente en todas las etapas del proceso de 
adopción de la IA. 
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5.6.2 Riesgos éticos y sociales de la IA en educación 

El uso de IA en contextos educativos plantea una serie de riesgos que, 
si no se abordan con anticipación y participación, pueden derivar en 
formas sofisticadas de exclusión y control. Entre los riesgos más 
documentados se encuentran: 

● Discriminación algorítmica: los sistemas entrenados con 
datos sesgados pueden reproducir y amplificar prejuicios 
relacionados con género, etnia, discapacidad o nivel 
socioeconómico (Eubanks, 2018). 

● Pérdida de autonomía docente: el uso intensivo de 
plataformas que imponen rutas de aprendizaje automatizadas 
puede reducir el rol profesional del docente a una función de 
supervisión técnica (Williamson & Piattoeva, 2021). 

● Estandarización cultural: los contenidos generados o 
seleccionados por algoritmos tienden a privilegiar saberes 
hegemónicos, invisibilizando conocimientos locales, 
comunitarios e indígenas. 

● Vigilancia y control de comportamiento: algunas 
aplicaciones de IA recogen datos sobre asistencia, atención, 
desempeño o emociones sin consentimiento informado o sin 
transparencia suficiente. 

● Reducción del aprendizaje a métricas cuantificables: se 
priorizan aspectos cognitivos fácilmente medibles, en 
detrimento de dimensiones éticas, creativas o relacionales del 
proceso educativo. 

La identificación de estos riesgos no implica un rechazo a la IA, sino una 
invitación a su uso reflexivo y socialmente responsable. 
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5.6.3 Marcos internacionales de referencia ética 

Diversas organizaciones internacionales han propuesto marcos éticos 
para el uso de IA, muchos de los cuales incluyen aplicaciones en el 
ámbito educativo. Algunos de los más relevantes son: 

● Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial 
(UNESCO, 2021): propone principios de inclusión y equidad, 
respeto por los derechos humanos, diversidad cultural, 
transparencia, gobernanza participativa y sostenibilidad. 

● Principios de la OCDE sobre IA (2019): establece que los 
sistemas de IA deben ser robustos, seguros, transparentes y 
responsables, con un enfoque centrado en el ser humano. 

● Marco Ético de UNICEF para la IA dirigida a la niñez (2021): 
enfatiza la necesidad de proteger los derechos de niños, niñas 
y adolescentes, garantizando la participación infantil, la no 
discriminación y el interés superior del niño. 

Estos marcos ofrecen criterios orientadores que pueden ser adaptados 
a las realidades nacionales y locales, complementados con la 
normativa educativa, intercultural y de derechos en contextos como el 
ecuatoriano. 
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5.6.4 Estrategias para la evaluación ética en contextos educativos 

Para llevar a cabo una evaluación ética y socioeducativa rigurosa, es 
necesario establecer metodologías participativas, interdisciplinarias y 
contextualmente sensibles. Algunas estrategias clave son: 

● Mapeo de impactos sociales diferenciados, identificando 
cómo la IA afecta a distintos grupos del estudiantado (por 
género, discapacidad, etnia, territorio). 

● Análisis de implicaciones normativas, evaluando si las 
plataformas cumplen con principios de privacidad, 
transparencia, consentimiento informado y no discriminación. 

● Evaluación participativa, que incluya a estudiantes, docentes, 
familias y comunidades en la identificación de riesgos y en la 
formulación de recomendaciones. 

● Auditoría algorítmica crítica, revisando los datos utilizados, 
los criterios de clasificación y las lógicas de decisión 
automatizada. 

● Estudios de caso cualitativos, que documenten experiencias 
concretas de uso de IA en escuelas diversas, con énfasis en su 
dimensión subjetiva y relacional. 

● Instrumentos de evaluación ética contextualizada, 
diseñados por equipos pedagógicos con apoyo técnico, para 
valorar la adecuación de la IA a los principios de inclusión, 
equidad y justicia social. 

Estas estrategias deben integrarse en los planes institucionales de 
mejora educativa, en los sistemas nacionales de evaluación y en las 
políticas públicas sobre transformación digital del sector educativo. 
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5.7 Perspectivas futuras para la integración inclusiva de la IA en la 
educación 

La inteligencia artificial (IA) está llamada a desempeñar un rol cada vez 
más relevante en la configuración de los sistemas educativos del siglo 
XXI. Su desarrollo acelerado, su capacidad para procesar grandes 
volúmenes de información y su potencial para personalizar procesos 
de enseñanza y aprendizaje abren nuevas posibilidades para 
transformar la educación, especialmente en contextos caracterizados 
por la desigualdad y la exclusión. Sin embargo, estos avances también 
conllevan interrogantes éticos, sociales y pedagógicos que deben ser 
abordados colectivamente y con visión de futuro. 

5.7.1 Tendencias emergentes en IA educativa 

El campo de la IA aplicada a la educación está en constante evolución. 
Entre las tendencias más significativas se destacan: 

● Aprendizaje automático (machine learning) adaptativo, 
capaz de ajustar contenidos y metodologías en función del 
progreso individual del estudiante en tiempo real. 

● Sistemas de analítica predictiva, que permiten identificar 
patrones de riesgo escolar y proponer intervenciones 
preventivas. 

● Chatbots pedagógicos y asistentes virtuales, que brindan 
tutorías inmediatas y personalizadas. 

● Realidad aumentada y entornos inmersivos con IA, 
diseñados para fortalecer la motivación y el aprendizaje 
experiencial. 

● Procesamiento de lenguaje natural, que facilita el acceso a 
contenidos en múltiples lenguas y niveles de complejidad. 
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● IA generativa, capaz de crear materiales educativos 
automatizados basados en parámetros pedagógicos 
predefinidos. 

Estas tecnologías, si bien ofrecen nuevas oportunidades para el 
aprendizaje, requieren ser evaluadas críticamente respecto de su 
adecuación cultural, su accesibilidad y su contribución efectiva a la 
inclusión. 

5.7.2 Riesgos latentes y desafíos persistentes 

A medida que la IA se expande en el ámbito educativo, emergen nuevos 
riesgos y desafíos que exigen respuestas colectivas. Entre los más 
relevantes se encuentran: 

● Concentración del poder tecnológico en grandes 
corporaciones, lo que limita la soberanía digital de los sistemas 
educativos nacionales. 

● Homogeneización de modelos pedagógicos, al imponer lógicas 
tecnocráticas sobre enfoques locales o comunitarios de 
enseñanza. 

● Dependencia de infraestructuras costosas, que profundizan la 
brecha entre sistemas públicos y privados. 

● Déficit de marcos normativos específicos para regular la IA 
educativa en muchos países latinoamericanos, incluyendo 
Ecuador. 

● Insuficiente participación de los actores educativos en la 
creación y evaluación de estas tecnologías. 

Frente a estos desafíos, es necesario consolidar marcos de gobernanza 
democrática y participativa, así como fortalecer las capacidades 
institucionales para planificar, regular y monitorear la transformación 
digital con enfoque de derechos. 
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5.7.3 Horizontes deseables para una IA inclusiva 

A pesar de los riesgos, existen horizontes posibles para una IA que 
fortalezca una educación verdaderamente inclusiva. Algunos 
principios orientadores de estos horizontes son: 

● Tecnología al servicio del bien común, no del lucro ni del 
control. 

● IA que reconozca la diversidad de sujetos, saberes y 
territorios, integrando perspectivas interculturales, 
comunitarias y decoloniales. 

● Diseño con participación activa del estudiantado y el 
magisterio, como garantía de pertinencia y legitimidad. 

● Convivencia equilibrada entre lo humano y lo digital, donde 
la mediación pedagógica y el vínculo educativo no sean 
reemplazados por algoritmos. 

● Formación crítica en alfabetización digital e inteligencia 
artificial, para empoderar a las nuevas generaciones en el uso 
ético y creativo de la tecnología. 

● Evaluación continua de los impactos sociales, afectivos y 
éticos de la IA, en lugar de centrarse exclusivamente en 
resultados cuantitativos. 

Estos horizontes requieren voluntad política, visión estratégica y 
compromiso ético con el derecho a una educación para todos y todas. 
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5.7.4 Recomendaciones estratégicas para el contexto ecuatoriano 

En el caso de Ecuador, país caracterizado por su diversidad cultural, 
geográfica y lingüística, y por las persistentes desigualdades en el 
acceso a la educación y a las tecnologías, se proponen las siguientes 
recomendaciones estratégicas: 

● Diseñar una política nacional de IA educativa, alineada con 
los marcos internacionales de ética digital y centrada en la 
inclusión. 

● Invertir en infraestructura y conectividad rural, como 
condición previa para el acceso equitativo a tecnologías 
inteligentes. 

● Fortalecer la formación docente en competencias digitales 
críticas, con especial énfasis en el uso inclusivo de la IA. 

● Impulsar proyectos piloto de co-creación tecnológica, con 
participación de comunidades indígenas, afroecuatorianas y 
rurales. 

● Establecer mecanismos de evaluación ética de plataformas 
tecnológicas, con participación de organizaciones de la 
sociedad civil, universidades y colectivos educativos. 

● Incorporar la enseñanza de IA y pensamiento computacional 
en el currículo, desde una perspectiva de ciudadanía digital 
responsable. 

Estas medidas permitirían avanzar hacia una transformación digital 
educativa que no profundice las brechas existentes, sino que 
contribuya a cerrarlas mediante innovación socialmente 
comprometida.
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Conclusión 

La presente investigación se propuso analizar el potencial de la 
inteligencia artificial (IA) para contribuir a una educación más inclusiva, 
equitativa y contextualizada, así como identificar los desafíos éticos, 
sociales, pedagógicos y estructurales que deben superarse para que 
dicha tecnología cumpla un rol democratizador en los sistemas 
educativos, con especial énfasis en el contexto ecuatoriano y 
latinoamericano. La reflexión se organizó en cinco capítulos, 
estructurados en torno a un enfoque progresivo que va desde la 
conceptualización teórica hasta la formulación de propuestas 
concretas. 

Respuesta al problema de investigación 

El problema que orientó este trabajo se centró en comprender de qué 
manera la implementación de tecnologías basadas en IA puede 
contribuir a superar las barreras de aprendizaje que enfrentan 
estudiantes históricamente marginados, y bajo qué condiciones dicha 
contribución resulta efectiva, ética y sostenible. A lo largo del 
desarrollo, se evidenció que la IA, lejos de ser una solución automática 
a los problemas estructurales del sistema educativo, es una 
herramienta con alto potencial inclusivo, siempre y cuando se integre 
de forma crítica, contextualizada y participativa. 

En este sentido, se respondió afirmativamente a la hipótesis planteada: 
la IA puede, efectivamente, ser utilizada para romper barreras de 
aprendizaje, pero su eficacia depende de factores como el diseño ético 
de las tecnologías, la formación docente, la participación de las 
comunidades educativas, la regulación adecuada y la inversión pública 
en equidad digital. Sin estas condiciones, el riesgo de exclusión y 
reproducción de desigualdades se incrementa considerablemente 
(UNESCO, 2021; Eubanks, 2018). 
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Cumplimiento de los objetivos propuestos 

El objetivo general de examinar las posibilidades y límites del uso de IA 
en la promoción de una educación inclusiva fue ampliamente 
desarrollado. Asimismo, los objetivos específicos fueron abordados de 
manera sistemática: 

● Se analizó el marco conceptual de la inclusión educativa y su 
vinculación con los derechos humanos, la justicia social y la 
diversidad (Booth & Ainscow, 2011). 

● Se caracterizaron las aplicaciones actuales de la IA en el ámbito 
escolar, tanto en contextos globales como regionales, 
evaluando su impacto en procesos de personalización, 
accesibilidad y analítica del aprendizaje. 

● Se identificaron riesgos asociados al uso acrítico de la IA, tales 
como los sesgos algorítmicos, la vigilancia digital, la pérdida de 
autonomía docente y la estandarización pedagógica. 

● Se propusieron criterios para una implementación ética, 
participativa y culturalmente pertinente, enmarcados en 
principios internacionales y adaptados al contexto ecuatoriano. 

● Finalmente, se formularon lineamientos pedagógicos, 
institucionales y normativos que pueden orientar políticas 
públicas y prácticas escolares hacia una transformación digital 
inclusiva. 
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Aportes teóricos y prácticos del estudio 

Desde el punto de vista teórico, este trabajo contribuye a consolidar un 
enfoque interdisciplinario que articula la educación inclusiva, la ética 
tecnológica y la justicia digital. Se supera así una visión tecnocrática o 
instrumental de la IA, reconociendo su dimensión política y cultural, y 
se promueve una mirada crítica basada en el reconocimiento de los 
derechos del estudiantado y la diversidad de los territorios. 

En el plano práctico, se ofrecen propuestas aplicables a contextos 
reales, tales como: 

● El diseño de algoritmos inclusivos. 

● La incorporación de lenguas indígenas en plataformas de 
aprendizaje. 

● La creación de entornos accesibles para estudiantes con 
discapacidad. 

● El desarrollo de mecanismos de participación comunitaria en el 
diseño de tecnologías educativas. 

Estas propuestas tienen un valor estratégico para países como 
Ecuador, donde las brechas digitales, lingüísticas y territoriales siguen 
representando obstáculos sustanciales al derecho a la educación. 
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Relevancia de los resultados y sus implicaciones 

Los resultados del trabajo muestran que una IA orientada por principios 
de equidad, participación y sostenibilidad puede: 

● Reducir las desigualdades de acceso al conocimiento. 

● Potenciar la autonomía y la personalización del aprendizaje. 

● Apoyar el trabajo docente mediante herramientas analíticas. 

● Contribuir al reconocimiento y la valorización de la diversidad 
cultural. 

Sin embargo, también se advierte que, en ausencia de marcos éticos y 
normativos adecuados, la IA puede intensificar procesos de exclusión, 
generar nuevas formas de vigilancia y reproducir patrones de 
discriminación invisibilizados. Por ello, la integración de estas 
tecnologías exige una planificación deliberada, sostenida y situada. 

Las implicaciones del estudio son relevantes tanto para diseñadores de 
políticas públicas como para instituciones educativas, equipos 
técnicos, docentes y organizaciones sociales. Se promueve un modelo 
de transformación digital que no sea impuesto desde fuera, sino 
construido colectivamente desde las realidades locales. 
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Recomendaciones y continuidad de la investigación 

A partir de los hallazgos obtenidos, se sugieren las siguientes 
recomendaciones: 

● Elaborar una política nacional de IA educativa en Ecuador, con 
énfasis en inclusión, equidad y participación. 

● Invertir en formación docente crítica sobre IA y ciudadanía 
digital. 

● Establecer observatorios éticos y pedagógicos que evalúen el 
impacto de las tecnologías en las escuelas. 

● Impulsar proyectos piloto de co-diseño tecnológico con 
comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes. 

● Fomentar investigaciones interdisciplinares que articulen 
saberes pedagógicos, técnicos y culturales. 

Como posibilidad de continuidad, se recomienda profundizar en 
estudios empíricos sobre la experiencia de estudiantes con 
discapacidad, pueblos indígenas y zonas rurales en el uso de 
plataformas basadas en IA. Asimismo, sería pertinente desarrollar 
investigaciones comparativas entre países latinoamericanos para 
identificar buenas prácticas y construir marcos regionales de 
gobernanza digital educativa. 
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Reflexión final 

La IA representa una encrucijada para el futuro de la educación: puede 
ser un motor de equidad o una nueva forma de exclusión. Su impacto 
dependerá, en última instancia, de las decisiones que tomemos como 
sociedad. Tal como advierte Zuboff (2019), el riesgo no está en la 
tecnología en sí, sino en el modelo de sociedad que esta refuerza. 

Este trabajo aboga por una educación donde la tecnología no sustituya 
al vínculo pedagógico ni homologue las trayectorias humanas, sino que 
amplíe posibilidades, reconozca diferencias y construya caminos 
diversos hacia el aprendizaje. Una IA inclusiva no es solo un desafío 
técnico, sino un compromiso ético con la dignidad, la diversidad y la 
justicia educativa. 
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