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	4. 3
Introducción
La revolución tecnológica  ya estaba penetrando todos los sectores de actividad económica y humana de
manera acelerada antes de la pandemia en todos los países del mundo, incluyendo en América Latina y el
Caribe (ALC), creando retos y oportunidades. La crisis del COVID-19 ha acelerado aún más la penetración
de tecnologías, en particular la transformación digital, creando nuevas oportunidades, pero también
potenciando amenazas.
Este documento analiza el potencial de la transformación digital en América Latina y el Caribe (ALC), y de
su gran habilitador, la computación en la nube, para promover la reactivación y reconstrucción necesarias
para reparar los daños de la pandemia pero también para simultáneamente enfrentar varias de las
condiciones pre-existentes, en forma de brechas y dualismos, que venía arrastrando la región, y que han
sido profundizadas y exacerbadas por la pandemia.
La transformación digital puede ayudar a convertir la crisis del Covid-19 en una nueva oportunidad de
desarrollo, ya que provee nuevas herramientas y oportunidades para los países de la región en un amplio
rango de temas y áreas: innovaciones en los modelos de negocios y de consumo, transformación de los
sistemas productivos y las cadenas de valor, generación de nuevas dinámicas de empleo en los mercados
de trabajo, avance hacia políticas sociales de precisión, mejoramiento y modernización de los sistemas
educativos y de salud, profundización financiera y bancarización, instituciones públicas más eficientes e
innovadoras, etc.1
Previo a la pandemia el uso de tecnologías digitales en la región había crecido rápidamente y la difusión
de teléfonos móviles y el internet de banda ancha había permitido a segmentos importantes de la
población a conectarse a redes digitales. A finales del 2017, estaban conectados 391 millones de los 628
millones de habitantes de la región, es decir, alrededor de 62% de la población, en comparación con poco
más de 50% a finales de 2014. Sin embargo, aún faltaba un 38% de la población, unos 237 millones de
personas, para alcanzar una conectividad universal. Muchas empresas, en particular las PYMEs, tienen
poco o ningún acceso a las tecnologías digitales.
Sin embargo, los países de la región están muy lejos de aprovechar todos los beneficios potenciales del
mayor acceso logrado, que no se traduce aún en usos suficientemente generalizados y productivos por
parte de los agentes económicos y, por lo tanto, no se refleja de manera clara en un mejoramiento de la
productividad ni en otras variables de desempeño económico y social.
Esto es así porque el uso de las tecnologías digitales no está bien difundido, en particular en las múltiples
aplicaciones en términos de modelos de negocios, prácticas organizacionales, modelos educativos,
provisión de servicios públicos, inclusión financiera, comercio electrónico, uso ágil del talento, etc. La
pandemia ha disparado un salto en el uso, pero aún queda un largo camino por recorrer en todas las
dimensiones para una transformación digital profunda: infraestructura de conectividad, marcos
regulatorios adecuados (ciberseguridad, protección de datos, compras públicas de tecnología, políticas de
competencia), capacitación y cultura digital del recurso humano, marcos institucionales y de gobernanza
adecuados para la transformación digital.
Mucho se ha escrito sobre el legado de brechas y dualismos históricos que la región no ha logrado superar
en materia de productividad, de educación y habilidades, de competencias digitales, por tamaño de
1
Ver OCDE-CEPAL-CAF-UE (2020), OCDE (2019).
 


	5. 4
empresa, en términos  territoriales y en materia institucional, a pesar de los avances en varias de estas
áreas. Y desafortunadamente, la crisis del Covid-19 tomó a la región en un mal momento. Luego de la
época de oro de crecimiento del 2003 al 2013 (que se explica más por la alta demanda y precios de las
exportaciones de productos primarios que por el crecimiento de la productividad) el crecimiento
económico de la región se había tornado mediocre desde el 2014, y las economías venían mostrado de
manera consistente un síndrome de baja productividad, con una crisis del empleo en la que 1 de cada 5
jóvenes estaba desempleado, 1 de cada dos personas estaba en la informalidad, y había un 30% de la
población bajo la línea de pobreza.
Este artículo argumenta que la transformación digital, y la correspondiente computación en la nube,
puede ayudar no solo a la reconstrucción y reparación de los daños de la pandemia, sino a reducir el
legado de brechas y trampas del desarrollo que caracterizan a los países de la región, porque ofrece
muchas oportunidades de acelerar la productividad, el empleo de calidad, la competitividad de las
PYMES, las capacidades del talento humano, el suministro de servicios públicos, la innovación, el
mejoramiento de los sistemas de salud, y en general, el bienestar de la población.
El futuro es digital, y entre más se tarden los países en aumentar no solo el acceso sino el uso inteligente
y masivo de las oportunidades de la nueva economía digital, más retrasarán el aprovechamiento de sus
enormes beneficios, incluyendo la posibilidad de escapar de las cuatro trampas del desarrollo en que se
encuentra la región, que de manera muy útil y acertada identificó el Reporte de Perspectivas Económicas
de América Latina 2019:2
la trampa de la productividad, la trampa de la vulnerabilidad social, la trampa
de las bajas capacidades institucionales y la trampa ambiental. Todas las cuales están relacionadas con la
bien conocida “trampa del ingreso medio”.
Antes de la crisis del COVID-19, numerosos reportes y analistas venían enfatizando la necesidad de que
los hacedores de política fueran más proactivos en sus esfuerzos por cerrar las brechas digitales, sin
embargo, el progreso no ha sido tan rápido como es necesario.
No deja de ser una paradoja, que la crisis del COVID-19, con su devastadora carga de impactos negativos,
esté teniendo, sin embargo, el efecto positivo de acelerar drásticamente la transformación digital de la
región y creando mucho mayor conciencia sobre su importancia. La pandemia también nos ha hecho más
conscientes de que la tecnología no es una enemiga, sino una aliada, y de que hay muchas y muy
interesantes oportunidades en la aceleración tecnológica para los gobiernos, para las empresas, para los
trabajadores, para los hogares y personas y en muchas áreas de política, entre las que se destacan la salud,
la educación y los servicios públicos basados en el gobierno digital. Los efectos netos dependen de las
respuestas de política y de las acciones de los gobiernos, las empresas, las organizaciones y las personas.
En resumen, la aceleración tecnológica provocada por el COVID-19 ha creado nuevas e interesantes
oportunidades para superar brechas y aumentar la resiliencia a través de la transformación digital y los
correspondientes servicios en la nube. El éxito en navegar la recuperación va a requerir mayores esfuerzos
en materia de soluciones digitales. El año 2021 debe ser uno de innovación y de renovados esfuerzos e
inversiones en la transformación digital en los países de la región. La transformación digital no es una
panacea, pero es un factor decisivo para construir sociedades más resilientes, competitivas, prósperas,
inclusivas y sostenibles.
El documento está organizado de la siguiente manera.
2
OCDE-CAF-CEPAL-UE (2019).
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• La sección  1 analiza los impactos socio-económicos y en el empleo de la pandemia, la forma como
esta ha exacerbado una serie de brechas pre-existentes y plantea la urgencia de respuestas
adecuadas.
• La sección 2 sugiere el gran potencial que tiene la transformación digital para enfrentar algunas
de las brechas y “trampas del desarrollo” exacerbadas por la pandemia.
• La sección 3 revisa los principales indicadores de la transformación tecnológica y digital en los
países de la región para dar una idea del camino recorrido y los retos pendientes. También
presenta un marco conceptual para comprender los factores básicos o impulsores de la
aceleración digital, tales como los marcos regulatorios en materia de ciberseguridad y de
protección de datos, las condiciones de los recursos humanos y las normas para la compra de
tecnología por parte de las instituciones públicas.
• La sección 4 hace una revisión de los avances y las perspectivas para la transformación en cuatro
sectores o áreas específicas: salud; educación y formación profesional; desarrollo productivo,
comercio electrónico y MIPYMEs; y gobierno digital y transformación del Estado.
• La sección 5 analiza la importancia de las diversas arquitecturas institucionales y de gobernanza
para gestionar la transformación digital.
• La sección 6 y final hace recomendaciones en la forma de una hoja de ruta para estrategias de
transformación digital efectivas que ayuden a la reconstrucción con transformación en la era
pospandemia.
I. Los impactos de la crisis del COVID-19 en América Latina y el
Caribe y la urgencia de respuestas adecuadas
Impactos económicos, sociales y laborales
América Latina y el Caribe (ALC) ha sido la región del mundo más afectada por la pandemia. Con apenas
8,2% de la población mundial, la región ha registrado 18% de los casos de contagio (19 millones) y 25% de
las muertes (601.256) hasta el 2 de Febrero, 2021.
El impacto ha sido más fuerte que en los países desarrollados (con la excepción de los Estados Unidos),
sin embargo, los retos de respuesta son más difíciles y complejos por varias condiciones agravantes:
i) los países de la región no tienen medios comparables a los países desarrollados para apoyar
la actividad económica y el empleo, las capacidades fiscales y financieras y de ejecución de
las instituciones públicas son más débiles;
ii) los sistemas de salud y de protección social, dos de las instituciones cuyas capacidades básicas
determinan la resiliencia ante los choques económicos, son también mucho más débiles;
iii) la pandemia impactó en la región sobre un legado histórico de brechas y dualismos
estructurales pre-existentes, profundizándolas y exacerbándolas. Se trata de brechas
educativas y de habilidades, laborales entre trabajadores formales vs informales, y entre
hombres y mujeres en el mundo laboral, productivas, territoriales, digitales, y entre empresas
grandes y modernas de alta productividad y empresas pequeñas y microempresas de baja
productividad donde predomina la informalidad. Y,
iv) la pandemia comenzó como una emergencia sanitaria, pero está evolucionando rápidamente
hacia una crisis del empleo.
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Tal como diversos  analistas y organismos internacionales han señalado, es claro que los países de la región
van a emerger de la pandemia con una situación crítica de mayor desempleo, mayor subempleo, mayor
informalidad, mayor pobreza, drástica reducción de ingresos, y mayor desigualdad. (OCDE, CEPAL, OIT,
BID).
El año 2021 va a ser uno en el que los gobiernos y las sociedades van a estar en modalidad “gestión de
crisis” (crisis management). El COVID-19 ha creado una profunda recesión y una crisis de desempleo y de
capital humano. Se estima que la contracción promedio de la región en el 2020 habrá sido de entre -8% y
-9%. (CEPAL, 2020; FMI, 2020). Desafortunadamente, la pandemia tomó a muchos países de la región en
un mal momento. El crecimiento económico de ALC ya era débil antes de la pandemia: el período 2014-
19 fue el de menor crecimiento desde la década de 1950, solo 0,4%.
La tasa de ocupación promedio de ALC se redujo de 56,5% a 51,1 entre I-2019 y II-2020.3
Esto es 34
millones de trabajadores que perdieron el empleo en el segundo trimestre 2020. La gran mayoría de los
que perdieron el empleo no continuaron buscando trabajo, es decir, no pasaron a engrosar los números
de desempleo, sino que hubo una salida masiva de la fuerza de trabajo.4
Esto explica que la tasa de
desempleo promedio aumentó en solo 2,2 pp a 11,5%., en contraste con incrementos más altos en otras
crisis. Según la OIT el 94% de los que perdieron el empleo salieron de la fuerza de trabajo (desalentados),
solo 6% siguió buscando (desempleados).
Más que en crisis anteriores, los impactos en las tasas de desempleo son solo la punta del iceberg y
reflejan muy poco de los estragos de esta crisis en los mercados de trabajo. Para un cuadro más completo
es imperativo mirar los indicadores de elevación del subempleo, de reducción de horas de trabajo, de
mayor informalidad y más elevada pobreza y desigualdad.
La OIT estima la pérdida de horas trabajadas en ALC en 21%, en comparación con una reducción mundial
promedio de 12%. Esto sugiere un fuerte aumento en la subutilización de la fuerza de trabajo y una fuerte
reducción en los ingresos.
En términos de grupos y categorías de la población, los más afectados han sido las mujeres, los jóvenes,
los trabajadores informales y por cuenta propia y las personas con menor educación.
En cuanto a la informalidad, el BID ha estimado que puede subir a 62% en comparación con el nivel pre-
COVID-19 de 54%. Esto significaría regresar a los niveles de informalidad de fines del siglo XX, dos décadas
perdidas de progreso en la reducción de la informalidad. 5
Con respecto a la pobreza, la CEPAL estima que habrá 45,4 millones adicionales de personas pobres (de
185 a 230 millones), un incremento de 7 puntos porcentuales en la tasa de pobreza, de 30% in 2019 a 37%
a finales del 2020. Y que la pobreza extrema aumentaría 68 a 96 millones de personas, 28 millones de
personas adicionales: un 15,5% de la población total. 6
3
Según OIT (2020a) con base en información oficial de 9 países.
4
Este y los demás datos sobre empleo en esta sección se basan en OIT (2020a), salvo cuando se señale otra fuente.
5 BID ¿Cómo impactará la COVID19 al empleo? Posibles escenarios para América Latina y el Caribe, Abril, 2020.
6 CEPAL “Pactos políticos y sociales para la igualdad y el desarrollo sostenible en ALC en la recuperación pos-COVID-
19”, Informe Especial COVID-19, No. 8, Octubre, 2020
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Una diferencia importante  con crisis anteriores es el mayor impacto desigualador de esta crisis. Un estudio
recién publicado del BID, La Crisis de la Desigualdad,7
hace un análisis de 129 recesiones entre 1972 y
2018 en 22 países de la región, y muestra que en crisis anteriores el segmento más afectado en promedio
fue la clase media. Sin embargo, tal como señala el estudio, esta vez una alta proporción de la clase media
ha podido seguir haciendo trabajo remoto; otro segmento ha evitado el despido gracias a los esquemas
de jornada reducida; los empleados públicos han estado básicamente protegidos de los impactos (con la
excepción de Uruguay por un breve período ningún otro país de la región les ha variado ni el empleo ni el
salario); y las personas con mayor educación han tenido mucho menos incidencia laboral que las personas
con menos educación.
En contraste, la mayoría de los informales y las personas en situación de pobreza no tienen acceso al
teletrabajo; su empleo y medios de vida fueron fuertemente afectados por las medidas de confinamiento;
la educación de sus hijos ha sido trágicamente impactada; y son los segmentos con menor educación los
que han sido más golpeados por el desempleo y el subempleo, los que menos oportunidades tendrán en
la recuperación y los más dañados en sus posibilidades de ingresos futuros. Todo esto agrega a la situación
de vulnerabilidad social que ya tenía la región previo a la pandemia.
Las medidas de transferencias de efectivo condicionadas y no condicionadas han ayudado, pero no lo
suficiente para compensar los fuertes efectos empobrecedores y regresivos del shock pandémico, que
son exacerbados por las deficiencias de cobertura en los sistemas de protección social y las
vulnerabilidades de las micro y pequeñas empresas. Sociedades más desiguales y fracturadas será otro de
los legados estructurales de la pandemia, más que con otras crisis, realidad que las políticas económicas
y sociales post-pandemia deben enfrentar.
Uno de los impactos más negativos de la crisis del Covid-19 es en echar atrás, no por años, sino por
décadas, a los niveles de los 60s según un estudio, los avances que la región ha logrado en materia
educativa.8
Según la UNICEF, el 97% de los niños han estado fuera de las clases en el 2020 en una región
en la que la movilidad social gracias a la educación es ya baja. Este retroceso en materia educativa no es
solo perjudicial para los niños afectados, sino para el crecimiento económico futuro y para la desigualdad.
A pesar de los esfuerzos hechos, el acceso a la educación virtual es muy dispar entre los estratos más altos
y los más bajos de ingreso.
La aceleración de la transformación digital provocada por la pandemia y sus beneficios
Pero la crisis del COVID-19 también ha provocado una gran aceleración de las transformaciones digitales
por parte de todos los actores: gobiernos, empresas de todos los tamaños, sistemas educativos, hogares,
y personas. Hay aquí un salto cuantitativo y cualitativo.
La pandemia produjo un fuerte salto en el teletrabajo. Muchos trabajadores y empleados aprendieron a
hacer teletrabajo, a usar la comunicación digital y las herramientas de colaboración. Se estima que tan
solo entre enero y marzo, 2020 las descargas de Apps que facilitan trabajo remoto (como Zoom, Skype,
Microsoft Teams, etc) se multiplicaron 20 veces. Una encuesta de 250 grandes empresas en Argentina en
7
Busso y Messina (2020).
8
Lustig, Neidhöffer, Tommasi (2020) Back to the 1960s? Education may be Latin America’s most lasting scar from
Covid-19”. Americas Quarterly, 3 December. https://americasquarterly.org/article/back-to-the-1960s-education-
may-be-latin-americas-most-lasting-scar-from-covid-19/
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Marzo 2020 encontró  que 93% de ellas habían adoptado el teletrabajo como política en respuesta a la
pandemia.9
Una de las mayores transformaciones fue el crecimiento del comercio electrónico hacia nuevas empresas,
clientes y tipos de productos. Antes de la pandemia el uso del comercio electrónico estaba circunscrito a
un relativamente limitado número de bienes y ahora se extendió a nuevos productos y servicios que
cubren necesidades de todos los días (comida, medicinas), así como a nuevos segmentos de mercado (las
personas mayores). (OECD, 2020a) La mayoría de los análisis sostienen que este crecimiento no es
temporal, sino un cambio que llegó para quedarse, y para consolidarse. Algunos artículos sobre el tema
afirman que “el futuro ya llegó”.
Según el índice de ventas al por menor de IBM para los Estados Unidos, la pandemia aceleró la migración
de tiendas físicas a compras digitales por 5 años aproximadamente.10
El reporte sugiere que las tiendas
de departamento deben moverse a capacidades multicanal, y en particular comercio electrónico, para
llegar a sus clientes y mantenerse competitivas, algo que empresas como Walmart y Target han hecho.
Walmart tuvo un crecimiento de 97% en las ventas en línea en el segundo trimestre de 2020, y Target de
273%.
McKinsey va más allá y ha estimado que en Estados Unidos la pandemia comprimió en 3 meses el
crecimiento del comercio electrónico que se esperaba en 10 años.11
Las ventas netas de Amazon International aumentaron en un 28,3% entre el primer semestre de 2020 y
ese mismo período en 2019. La información sobre el crecimiento del comercio electrónico es en su
mayoría anecdótica y parcial, ya que no hay estadísticas sistemáticas y comparables de comercio
electrónico internacional. Las ventas de la empresa Mercado Libre en Argentina aumentaron en 230% en
el segundo trimestre, en México 122% y en otros países en 69%. (Díaz de Astarloa, 2020). La cantidad de
suscripciones de Netflix en América Latina creció en 30% en el segundo trimestre 2020, hasta llegar a 36
millones de personas.
En Centroamérica un estudio estimó que el comercio electrónico se elevó en 300% durante los meses de
marzo y abril de 2020.12
En Brasil, a mediados de 2020, alrededor del 54% de los usuarios de internet
habían comprado productos alimenticios a través de aplicaciones y de internet, sustancialmente por
encima del 22% registrado en el 2018. (OECD, 2020a: 6).
La evidencia basada en la red social empresarial del BID, ConnectAmericas.com, indica que las empresas
sin presencia digital previa experimentan un aumento significativo en sus ventas externas al usar la
plataforma.
9
Berg et al (2020). Para definiciones de diferentes tipos de trabajo en casa, uno de los cuales es el teletrabajo, ver
nota al pie 67.
10
https://techcrunch.com/2020/08/24/covid-19-pandemic-accelerated-shift-to-e-commerce-by-5-years-new-
report-says/?guccounter=1
11
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/five-fifty-the-
quickening#
12
https://www.eleconomista.net/economia/Comercio-electronico-aumenta-en-Centroamerica-junto-con-sus-
amenazas-20200624-0021.html
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En mayor o  menor medida, todos los países de América Latina y el Caribe tomaron medidas para sostener
el crecimiento del comercio electrónico: 60% establecieron programas de entrenamiento y sitios web para
fortalecer la presencia en línea de las empresas, en particular PYMES; 50% tomaron medidas para facilitar
la liberación de paquetes en aduanas y mantener la operatoria de los servicios logísticos; y 20% hicieron
cambios en los marcos regulatorios o legales para el comercio electrónico. (Díaz de Astarloa, 2020).
El aprovechamiento de las oportunidades de crecimiento vía comercio electrónico depende no solo del
tema del acceso a internet sino del desarrollo por parte de las empresas de nuevas propuestas de valor
para los consumidores, mejor conocimiento de los clientes y mejoras en cómo relacionarse con los
“ecosistemas de clientes”, así como la llamada logística de última milla.
De parte de los gobiernos se necesitan mayores esfuerzos de facilitación de comercio, tales como
mecanismos para garantizar de manera segura y expedita el procesamiento del creciente número de
paquetes internacionales de pequeño valor, mejores sistemas de pago electrónico y las respectivas
regulaciones.
Y por supuesto, no debe olvidarse que el gran elemento facilitador común para el crecimiento de todas
las aplicaciones digitales, incluyendo el comercio electrónico, es la computación y servicios en la nube.
Durante la pandemia los países se han dado cuenta de que la nube es la única opción para manejar y
analizar grandes bases de datos, y por lo tanto para permitir la escalabilidad de los servicios y para usar la
información estratégicamente tanto para políticas públicas en el caso de los gobiernos como para las
estrategias de competitividad en el caso de las empresas.13
Este uso más intenso de las TICs y de la computación en la nube ha dejado claro que una sociedad digital
es más dinámica, más productiva, y más resiliente pero también que, para maximizar los beneficios de
estos efectos, es indispensable reducir las desigualdades de acceso y nivelar el campo de juego. Es
imperativo para América Latina construir las autopistas de banda ancha que garanticen una cobertura
universal de la conectividad.
13
Computación en la nube es el suministro de servicios de computación, incluyendo servidores, almacenamiento,
bases de datos, redes, software, analítica e inteligencia artificial relacionada con todo lo anterior, a través del
internet (la nube) para facilitar una innovación más rápida, recursos flexibles, y economías de escala. Normalmente
se paga solo por los servicios en la nube que se utilizan, lo que ayuda a bajar los costos operativos, a usar la
infraestructura de manera más eficiente y a escalar conforme la necesidades de las organizaciones y las empresas
cambian. La computación en la nube involucra un gran cambio sobre cómo piensan las organizaciones y las
empresas sobre el uso de las TIC. https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-cloud-computing/#benefits
La computación en la nube es el suministro de recursos de TIC por demanda a través del internet con precios por
uso. E vez de comprar, ser propietario y mantener servidores y centros de datos físicos, usted puede accesar
servicios de tecnología, como poder de computación, almacenamiento y bases de datos, conforme los necesite de
un proveedor de servicios en la nube como Amazon Web Services (AWS). https://aws.amazon.com/what-is-cloud-
computing/
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Conclusiones
La pandemia ha  tenido una combinación de impactos negativos, que tienden a exacerbar brechas pre-
existentes, pero también efectos de aceleración positivos, sobre todo en relación con la transformación
digital. Todo esto plantea enormes retos de política económica y social pero también grandes
oportunidades de dar saltos en la incorporación de tecnologías para mejorar el bienestar y hacer
importantes transformaciones.
Aún con la recuperación económica que se espera, este año 2021 va a ser uno en que los gobiernos y
sociedades van a estar en modo “gestión de crisis”, es decir, modo gestión de una tormenta perfecta de
varias crisis a la vez: de salud, de empleo, educativa, social, de desigualdad, económica, y en algunos
países fiscal.
Por lo tanto, son urgentes una serie de reformas económicas y sociales que promuevan no solo una
reactivación económica, sino una reconstrucción con transformación que logre no solo volver a las tasas
de crecimiento previas a la pandemia, que era insatisfactorias, sino que logre reducir brechas, y
direccionar el crecimiento hacia uno más alto, sostenido e inclusivo con creación de más y mejores
empleos.
Bajo esta perspectiva el término tan frecuentemente usado de “reactivación” económica se queda corto,
porque el paquete de medidas necesario es uno que no sólo debe reactivar los sistemas económicos y
productivos, sino simultáneamente reconstruirlos y transformarlos en la dirección de reducir las brechas,
heterogeneidades estructurales y dualismos históricos que caracterizan a los países.14
Por lo tanto, se plantea aquí que el objetivo en la etapa post pandemia debe ser “reconstrucción con
transformación”, es decir, las políticas públicas pospandemia necesitan un foco y una direccionalidad muy
claras. Como ha insistido Mariana Mazzucato el crecimiento económico no solo tiene una tasa sino una
dirección y el papel del Estado es no solo elevar sino dar direccionalidad al crecimiento. Post-pandemia
esto se vuelve más importante que nunca en América Latina y el Caribe.15
Sin embargo, enfrenta
restricciones y limitaciones por el lado de la capacidad de construir visiones ampliamente compartidas vía
procesos de diálogo social y por el lado de las debilitadas capacidades técnicas, operativas y políticas de
muchas instituciones estatales en los sectores públicos de la región.
En todas estas tareas la transformación digital y la correspondiente computación en la nube, tienen un
alto potencial para ayudar a convertir la adversidad en oportunidades de mejora en una amplia variedad
de áreas, tal como se analiza en la próxima sección.
14
El Panorama Económico de América Latina 2019 de la OCDE, CEPAL, CAF identifica cuatro trampas del desarrollo
en los países de la región: la baja productividad, la vulnerabilidad social, las debilidades institucionales y la
sostenibilidad ambiental. Las trampas del desarrollo involucran dinámicas circulares que se refuerzan mutuamente
que limitan las posibilidades de los países para avanzar.
15
¿Por qué impulsar la innovación orientada por misiones? Entrevista a Mariana Mazzucato, 31 Agosto, 2017.
https://blogs.iadb.org/innovacion/es/por-que-impulsar-la-innovacion-orientada-por-misiones/
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II. La contribución  de la transformación digital a superar las
trampas del desarrollo y a la urgente “reconstrucción con
transformación” post-pandemia
Como se afirmó en la introducción, la pandemia vino a agravar una serie de brechas estructurales
existentes en los países de la región: educativas y de habilidades, laborales entre trabajadores formales
vs informales, productivas y sectoriales, territoriales, digitales, entre empresas grandes y modernas de
alta productividad y empresas pequeñas y microempresas de baja productividad donde predomina la
informalidad. La pandemia también puso al desnudo las deficiencias en las capacidades técnicas y
operativas de muchas instituciones públicas.
Las trampas del desarrollo de América Latina y el Caribe agravadas por la pandemia
Una forma útil de comprender estas brechas es sintetizándolas en cuatro trampas del desarrollo en las
que la región parece haber caído, aún antes de la pandemia, como lo hace el reporte Perspectivas
Económicas de América Latina 2019 de OCDE, CAF, CEPAL y UE: la trampa de la productividad, la de la
vulnerabilidad social, la institucional y la ambiental. 16
El concepto de trampa del desarrollo se refiere a ciertas dinámicas, círculos viciosos o combinación de
factores que se refuerzan entre sí y que impiden a los países avanzar en determinados retos de desarrollo.
Superarlos requiere coordinación de la acción colectiva, es decir, ciertas formas de gobernanza y
capacidades institucionales.
La trampa de la productividad y de la falta de empleos de calidad
América Latina tiene una importante brecha de productividad con los países líderes que lejos de estarse
estrechando más bien se está ampliando. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha llamado esto la
“tragedia de América Latina”17
, la CEPAL lo ha llamado “el talón de Aquiles de la economía regional”18
y
la OCDE lo ha llamado “la trampa de la productividad”.19
El bajo crecimiento de la productividad es uno
de los principales indicadores de que los países de la región están en la “trampa del ingreso medio”20
.
Las exportaciones de América Latina y el Caribe siguen concentradas, con algunas notables excepciones,
en sectores primarios y extractivos y en bienes de baja sofisticación tecnológica. Las brechas de
productividad no son solo en comparación con los países líderes sino internas: entre regiones o territorios
(zonas urbanas y rurales), entre sectores económicos, entre sector formal e informal, entre empresas
16 La idea de trampas no es nueva. En el pasado se ha hablado de “trampa de la pobreza” y también de la “trampa
del ingreso medio”. Ideas como la de “causación circular acumulativa” de Gunnar Myrdal, y de “crecimiento
desequilibrado” de Albert Hirschman tienen elementos comunes con el concepto de trampas del desarrollo.
17
Pagés, Carmen (2011).
18
Alicia Bárcena, primera reunión de alto nivel del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe.
Santiago, Chile, 16 Octubre, 2016.
19
OCDE et al (2019).
20
Situación de bajo crecimiento económico en donde un país de ingreso medio no puede competir
internacionalmente en productos estandarizados intensivos en mano de obra porque sus salarios son relativamente
muy altos, pero tampoco puede competir en actividades de alto valor agregado en una escala suficientemente alta,
porque su capacidad tecnológica y productividad es insuficiente para competir con los países más avanzados.
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exportadoras y locales  y entre empresas de distintos tamaños. Esto refleja una estructura productiva poco
diversificada y poco articulada, con deficiencias en sofisticación y complejidad tecnológica, lo cual se
vuelve más serio en esta era de gran aceleración tecnológica y IV Revolución Industrial.
Para escapar a esta trampa es necesario promover una amplia y diversificada base de sectores y
actividades económicas de creciente productividad y sofisticación tecnológica, alto valor agregado y con
la capacidad de generar el volumen necesario de empleos de alta calidad.
La caja de herramientas para acelerar la transformación productiva, influir sobre los patrones de
crecimiento, cambio estructural y empleo está mayoritariamente en las políticas de desarrollo productivo.
Luego de décadas de dudas y debates sobre lo que antiguamente se llamaban políticas industriales, hoy
día existe un nuevo paradigma sobre cómo promover políticas de desarrollo productivo. Antes del COVID-
19 ya algunos gobiernos y organismos internacionales venían prestando renovada atención a una nueva
generación de políticas de desarrollo productivo (PDP) en la región, con elementos tanto transversales
como verticales, priorizando entre los últimos la promoción de clústeres con enfoque territorial.21
Si antes de la pandemia la necesidad de un cambio de juego en las políticas de desarrollo productivo (PDP)
era evidente, la pandemia ha hecho el tema una de las más altas prioridades de la política pública y
elemento central de cualquier estrategia nacional de reconstrucción con transformación y, como se verá
más adelante, las estrategias de transformación digital son un elemento central de las PDPs. Y por
supuesto, un componente esencial de las PDP son las estrategias de transformación digital, las cuales
pueden hacer una importante contribución a enfrentar la trampa de la productividad tal como se explica
en detalle en la sección “Potencial de la transformación digital para superar las trampas del desarrollo.”
La trampa de la vulnerabilidad social
Durante la década de oro de crecimiento, del 2003 al 2014, la región logró reducir significativamente la
pobreza, reducir algunos puntos la informalidad y elevar la proporción de la población que se puede
clasificar como de clase media. Sin embargo, todavía antes de la pandemia cerca del 50% de los empleos
seguían siendo informales. La mayoría de los trabajadores informales más muchos de los que escaparon
de la pobreza, pasaron a formar no una clase media consolidada, sino un grupo socialmente vulnerable a
las crisis económicas o incluso a eventos personales o familiares que afectaran sus frágiles ingresos.22
Estas son personas que tienen empleos de mala calidad, por lo común informales, con nula o escasa
protección social, ingresos bajos e inestables y estaban en alto riesgo de ser lanzados de nuevo bajo la
línea de pobreza, que fue precisamente lo que hizo de manera devastadora la pandemia.
Como se señaló anteriormente, el BID estima que en materia de informalidad el daño de la crisis del Covid-
19 es dos décadas perdidas de progreso en la reducción de la informalidad. En cuanto a la pobreza, la
CEPAL estima que ésta pasará de 30% antes de la pandemia a cerca de 40%. Es decir, la región va a salir
de la pandemia más empobrecida y con mucho mayores vulnerabilidades sociales, incluyendo en materia
de empleo y de ingresos.
Las mujeres, los jóvenes y las personas con menores niveles educativos serán los más afectados.
21
Crespi, et al (2014), OIT (2016b), Salazar-Xirinachs et al (2017).
22
La OCDE estima que la clase media consolidada (De $13 a $70 USD diarios de ingreso) aumentó de 21.1% a 35.4%
entre 2000 y 2016 en ALC. Sin embargo, según Latinobarómetro, un 40% de la población de ALC se considera a sí
misma como de clase media. (OCDE, et al, 2019, p 119).
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Post-pandemia, volver a  levantar a estos sectores de la población hacia niveles de ingresos crecientes
requerirá una mezcla de inclusión productiva y de inclusión social, es decir, una combinación de políticas
exitosas de empleo y políticas de ingresos y de protección social.
La trampa de las débiles capacidades institucionales
La expansión de la clase media en ALC fue acompañada por expectativas y aspiraciones de movilidad
social, para lo cual es esencial contar con instituciones y servicios públicos accesibles y de calidad. Sin
embargo, muchas instituciones no han respondido con eficacia a estas expectativas y exigencias, porque
no tienen las capacidades técnicas, operativas y políticas (capacidades TOP) para estar a la altura de los
retos. Las razones son numerosas: falta de recursos fiscales para financiarlas adecuadamente, falta de
capacitación y calidad “tecnocrática” de los funcionarios, regímenes inapropiados de reclutamiento y
empleo público, corrupción, falta de liderazgo político, fallas de coordinación y otras. Todo esto ha creado
una brecha entre la ciudadanía y las instituciones, lo que la OCDE llama una “trampa institucional”.
Grafico 1. Trampas del desarrollo de América Latina y el Caribe
Fuente: Adaptado de OCDE et. Al. (2019)
El círculo vicioso que se crea es uno en el que la falta de calidad en los servicios públicos lleva a niveles
crecientes de insatisfacción, desconfianza y frustración, y a una caída del compromiso ciudadano con
pagar impuestos (baja “moral tributaria”) lo cual a su vez crea barreras políticas para financiar las
instituciones públicas adecuadamente. Además, en numerosos países ha habido una tendencia clara por
parte de las clases altas y medias altas a preferir la provisión privada de servicios de educación y salud de
mayor calidad que los públicos y los cuales estos grupos pueden financiar. Es decir, que estos grupos
tienden a estar desconectados de los servicios públicos en estas áreas, lo cual reduce su compromiso con
el financiamiento público de estos servicios. Este tipo de círculos viciosos crea fracturas y debilita el
contrato social en los países. Fortalecer las capacidades técnicas, operativas y políticas (capacidades TOP)
de las instituciones públicas es una labor esencial en la siguiente etapa del desarrollo en la región, una
labor en la cual la transformación digital puede hacer una importante contribución, tal como se explica
 


	15. 14
en en la  sección “Potencial de la transformación digital para superar las trampas del desarrollo.” Si hay
una lección clara de la crisis del COVID-19 es la importancia de tener instituciones públicas con altas
capacidades en sus ámbitos de competencias.
La trampa ambiental
Los retos ambientales son apremiantes y diversos en la región: la pérdida de los bosques; la gestión del
agua; la contaminación del suelo, el aire, el agua y los océanos; la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad y los ecosistemas; el uso intensivo de pesticidas en la agricultura; los impactos del cambio
climático en las costas y la agricultura; los desastres naturales, que afectan con particular fuerza, aunque
no exclusivamente, a los países del Caribe; las altas emisiones de carbono; son algunos de los principales
retos. La trampa ambiental se refiere a una estructura productiva donde predominan las actividades
extractivas e intensivas en recursos naturales, con altas emisiones de carbono y otros procesos no
sostenibles de uso de recursos naturales y de deterioro ambiental.
Parte del problema es el uso de tecnologías tradicionales y dependientes de combustibles fósiles, y parte
de la solución es acelerar la adopción de tecnologías modernas y más sofisticadas, incluyendo principios
de economía circular en los procesos industriales, mayor uso de energías renovables, reducción en el uso
de plásticos, mayor sofisticación en procesos de reciclaje, electrificación de los sistemas de transporte
públicos y privados, etc. En muchas de estas tareas la transformación digital es importante para que los
países migren hacia sistemas modernos de monitoreo y georreferenciación, control y automatización de
sistemas y redes (“grids”), etc.
Estas cuatro trampas del desarrollo se refuerzan recíprocamente de múltiples formas, de manera que se
requiere mayor coordinación y herramientas más eficaces para gestionar las políticas, otra área en la que
la transformación digital puede contribuir.
Si ya los países ALC estaban en estas trampas que obstaculizaban su desarrollo antes de la crisis del Covid-
19, la pandemia claramente ha agravado mucho la situación. Las políticas post pandemia deben no solo
reconstruir los daños para volver a la situación pre-pandemia sino abordar con nuevos bríos estas trampas
y convertir estos círculos viciosos en círculos virtuosos aprovechando al máximo las oportunidades que
ofrecen las nuevas tecnologías, incluyendo la transformación digital, hacia estos objetivos.
Potencial de la transformación digital para superar las trampas del desarrollo
Potencial de la transformación digital para salir de la trampa de la productividad y de la falta de
empleos de calidad
“Cada negocio es ahora un negocio tecnológico” – McKinsey
La transformación digital tiene un alto potencial para promover la transformación y la diversificación
productiva y la productividad, así como la transformación del empleo, que son dos caras de la misma
moneda, en direcciones positivas. Hay en esto elementos tanto transversales como verticales. En sus
elementos transversales la transformación digital ofrece oportunidades de mejorar la productividad y la
competitividad en una variedad de formas:
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• construyendo la  infraestructura de conectividad universal y de alta velocidad, y de servicios
conexos en beneficio de todos los actores (empresas, gobiernos, sistemas educativos, hogares y
personas). Esto incluye no solo las autopistas para la transmisión de información sino la
infraestructura de almacenamiento de datos y de procesamiento de información;
• permitiendo la transformación de los modelos de negocio y operativos apalancada en el
aprovechamiento de las tecnologías de la IV Revolución Industrial (internet de las cosas,
inteligencia artificial, plataformas digitales, robótica avanzada, manufactura aditiva, etc).
• desarrollando de habilidades y cultura laboral moderna en la fuerza de trabajo;
• aumentando el acceso a servicios básicos, como salud, educación y sistema financiero;
• mejorando la calidad y cobertura de los servicios públicos.
En sus elementos verticales y sectoriales, la transformación digital puede mejorar la productividad y
competitividad de las empresas en sectores y clústeres específicos (turismo, automotriz, aeroespacial,
transporte, movilidad urbana, salud, servicios, productos agrícolas), mejorar los modelos de negocios,
hacer más efectivas las estrategias de mercadeo y la relación con los clientes, y facilitar el acceso a los
mercados regionales y mundiales vía la inserción en cadenas globales de valor.
La creación de capacidades digitales en las micro y pequeñas empresas (MIPYMEs) es una fuente
particularmente importante de aumentos de productividad. En promedio para 18 países de la región el
28% del empleo en está en las microempresas (2 a 10 trabajadores) y un 20 en pequeñas empresas (de
11 a 50 trabajadores). Es decir, casi un 50% del empleo de la región está en micro y pequeñas empresas,
y si se añaden las medianas se llega casi al 60%. La transformación digital de estos segmentos, que son los
que encuentran las mayores dificultades para adoptar nuevas tecnologías, tiene un enorme potencial de
aumentos en la productividad laboral y debe constituir una prioridad en las políticas de transformación
digital.23
La falta de un crecimiento más alto y sostenido a partir de un desarrollo productivo más diversificado y
tecnológicamente más sofisticado es, junto con las deficiencias de habilidades y competencias de la fuerza
de trabajo, una de las causas estructurales profunda de la incapacidad de las economías de la región para
generar empleos de calidad y crear un mejor futuro del trabajo, ya que no se puede concebir ni crear un
mejor futuro del trabajo sin un mejor futuro de la producción.
Una estrategia efectiva para crear más y mejores empleos, y reducir la informalidad, en los países de la
región necesita políticas por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta la
inversión en recursos humanos, con las competencias y habilidades que demandan los sistemas
productivos del siglo 21, es el elemento clave para mejorar la empleabilidad de la fuerza de trabajo. Esto
apunta a la importancia de la modernización educativa y de los sistemas de formación profesional. Y una
de las competencias fundamentales para mejorar la empleabilidad, porque la demandan las empresas en
la era de la IV revolución industrial, son precisamente las competencias digitales, la habilidad de las
personas para interactuar con las “máquinas inteligentes”. Lo cual se complementa con las habilidades
llamadas habilidades “blandas” o socio emocionales.
No obstante, debe reconocerse que por más esfuerzos que se hagan por el lado de la oferta, si no hay
demanda de empleo, una buena parte de las inversiones por el lado de la oferta se estarían malogrando,
23
Para completar la información, otro 28% del empleo son trabajadores por cuenta propia, un 3% trabaja en
empresas medianas (de 51 a 100 empleados) y un 16% en empresas grandes (más de 100 empleados). La fuente de
esta información es OIT (2015).
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y una proporción  importante del capital humano buscaría emigrar (dentro o fuera de los países) ante la
falta de oportunidades de empleos de calidad locales. Además del fomento a la oferta y la demanda de
empleo, se deben reducir las barreras regulatorias, fiscales y otras que dificultan la generación de empleo.
La caja de herramientas para actuar sobre la demanda está en las políticas de desarrollo productivo, con
apuestas claras en clústeres y sectores de alto dinamismo y potencial de crecimiento.
Este es uno de los focos principales que debe tener la discusión sobre cómo construir un mejor futuro del
trabajo en ALC. Pero por supuesto, previo a la pandemia existía un amplio debate sobre los impactos de
la revolución tecnológica en el mundo del trabajo. En este debate, que en gran parte se estaba dando en
los países desarrollados, había “tecno-optimistas” y “tecno-pesimistas”. Predominaban cuatro temas
principales, que en la era post pandemia siguen con más vigencia que antes.24
Primero, el tema de los procesos mediante los cuales la revolución tecnológica ha creado un nuevo
paradigma de la producción (Industria 4.0) basado en la convergencia de numerosas tecnologías: la
inteligencia artificial, el internet de las cosas, la automatización, la impresión 3D, la robótica avanzada,
etc. Cada vez más todos los trabajos demandan una serie de nuevas competencias y entre ellas las
competencias digitales son centrales.
Segundo, el tema de cómo los robots y la automatización han estado penetrando vertiginosamente en los
lugares de trabajo y el riesgo de desempleo que eso produce. Efectivamente, los robots están entrando
rápidamente en las fábricas y en las oficinas, vía la automatización de casi todos los procesos productivos
tanto de bienes como de servicios y desplazando especialmente a los trabajadores manuales o de cuello
azul, pero también a muchos trabajadores cognitivos o de cuello blanco.25
Sin embargo, diversos estudios
muestran también que la automatización complementa o potencia la productividad de los trabajadores y
crea nuevos tipos de ocupaciones. Es decir, la automatización no solo genera desplazamiento del trabajo
humano, también trae mejoras, incluyendo la posibilidad de liberar tiempo para tareas más creativas y de
valor humano y social.
Tercero, la aceleración en la demanda por nuevas calificaciones avanzadas y digitales, y la obsolescencia
de las habilidades existentes. Este fenómeno reta a los sistemas educativos y de formación profesional a
actualizarse, y a hacer prospectiva sobre las tendencias tecnológicas, y cambia el paradigma no solo para
los sistemas educativos, sino para las empresas y para las personas. A los empleadores los reta a
desarrollar calificaciones avanzadas y digitales en sus fuerzas de trabajo y a todas las organizaciones y
personas a pasar a una mentalidad y a una práctica de aprendizaje continuo.
Cuarto, la gran expansión de la llamada Economía “gig” basada en los nuevos modelos de negocios de
Plataformas digitales tales como Uber, Uber Eats, Sheworks, y muchas otras. Los tecno-optimistas
enfatizaban las grandes oportunidades incluyendo de creación de empleo de estas plataformas, y los más
críticos se preocupan por la deconstrucción de la relación laboral clásica que estaban generando estas
plataformas y el surgimiento de una variedad de nuevas formas de trabajo independiente, no cubierto
por los derechos laborales clásicos.
Quinto, existía la preocupación de que el cambio tecnológico acelerado estaba produciendo mayor
desigualdad social y de ingresos, al profundizar la brecha entre los alfabetas digitales bien conectados y
24
Salazar-Xirinachs (2017).
25
Baldwin (2018).
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con altas calificaciones,  en su mayoría trabajadores cognitivos, por una parte, y por otra, los trabajadores
con más bajas o nulas habilidades digitales, más desconectados y con menor nivel de calificaciones, en su
mayoría trabajadores manuales. Los conectados y con calificaciones altas tenían y tienen ingresos altos y
crecientes, los desconectados y con menos calificaciones tienen ingresos más bajos y de hecho estancados
o decrecientes.
La crisis del Covid-19 ha acelerado y profundizado estas tendencias. El tema es sumamente amplio, pero
el punto para los objetivos de este documento es que un área común de soluciones para enfrentar las
amenazas planteadas y aprovechar las oportunidades bajo estos cinco temas y respectivas tendencias, es
la inversión en talento humano y dentro de esto, la importancia de las habilidades digitales para aumentar
la empleabilidad de las personas, atraer inversiones y crear empleos de calidad. La pandemia ha hecho
más urgente y estratégico que nunca invertir en el capital humano como área fundamental para la
reconstrucción con transformación.
Potencial de la transformación digital para mejorar las políticas sociales y promover la inclusión
social
Uno de los pilares de la respuesta de emergencia a la pandemia en una mayoría de países ha sido una
gran expansión de diversos programas de transferencias monetarias no condicionadas con el objetivo de
compensar la baja de ingresos de trabajadores despedidos, en jornada reducida, informales, por cuenta
propia y otros, tales como el Programa Proteger en Costa Rica que llegó a dar transferencias de efectivo
a más de 700.000 beneficiarios en 2020, o el Programa Ingreso Solidario en Colombia que tiene 2.5
millones de beneficiarios a la fecha. De hecho, en muchos países en el mundo, tanto desarrollados como
en desarrollo, la expansión de programas sociales durante el año 2020 ha sido tan significativa que el
economista Willem Buiter ha llamado a esto el nuevo “socialismo pandémico”. 26
La mayoría de los beneficiarios de estos programas son trabajadores independientes e informales que
vivían al día y que no tenían los medios para quedarse en casa ni dejar de trabajar para su sobrevivencia
básica. La intención y lógica inicial de estos programas y similares, fue que se trataba de medidas
temporales de emergencia para compensar ingresos y para viabilizar las medidas sanitarias de
confinamiento para los grupos más pobres y vulnerables. La experiencia internacional muestra que las
transferencias monetarias de emergencia son efectivas en términos de costo-beneficio, y contribuyen a
mantener medios de subsistencia.
Aunque la necesidad y beneficios de este tipo de programas son incuestionables, su costo es muy elevado
y durante la etapa de reapertura de las actividades económicas los países enfrentan preguntas
estratégicas y fundamentales con respecto a estos programas: si reducirlos y eliminarlos en consistencia
con la intención original de temporalidad en respuesta a la emergencia, o si más bien transformarlos en
otro tipo de programas, de transferencias condicionadas, por ejemplo; o cómo migrar a sus beneficiarios
a otros programas sociales existentes previos a la crisis.
En parte por la sorprendente expansión del Estado Benefactor y solidario y los dilemas de política
alrededor de los programas de transferencias de efectivo de emergencia, y en parte por los cambios
demográficos tales como el envejecimiento de las poblaciones, y la necesidad de ampliar la cobertura y
garantizar la sostenibilidad de los sistemas de salud y de pensiones, la pandemia ha estimulado un amplio
26
Buiter (2020).
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debate que apunta  hacia un repensamiento del Estado Benefactor y a la redefinición de los pactos
sociales.
Ideas de protección social que parecían radicales, al menos para algunos, antes de la pandemia, como el
ingreso básico universal, o el seguro de salud universal, se han hecho realidad en cosa de pocos meses.
Es importante comprender que esta expansión de políticas sociales ha sido posible gracias a sistemas
tecnológicos sofisticados que combinan big-data, data analytics, y permiten una focalización fina y de
precisión de las políticas sociales, así como sistemas de pagos electrónicos que permitan que las
transferencias lleguen a los beneficiarios. Es el uso de la tecnología moderna aplicada en forma masiva a
las políticas sociales.
La necesidad de invertir en este tipo de capacidades digitales en la próxima etapa de las políticas de
protección social y de políticas sociales de precisión es una lección permanente que ha dejado la
pandemia.
Potencial de la transformación digital para superar la trampa institucional
La Transformación Digital puede ayudar a que las instituciones públicas sean más creíbles, eficientes,
inclusivas e innovadoras y con esto a mejorar la gobernanza y la confianza en las instituciones (OECD et.al.
2020). El gobierno abierto, con amplio acceso a información y datos, puede contribuir a mejorar la
credibilidad y a la superación de la desconfianza en el gobierno al reducir instancias de corrupción, de
desvío de fondos y al hacer la gestión de las instituciones públicas más transparente. Las tecnologías
digitales pueden lograr mejoras en ámbitos propensos a prácticas corruptas, como la contratación pública,
la inversión en infraestructuras y las transferencias de fondos entre autoridades nacionales y locales. 27
Las tecnologías digitales y tecnologías como la nube, que permite almacenamiento, procesamiento y
análisis de datos, permiten a las instituciones ser mas eficientes y efectivas en la formulación de políticas
públicas y en la toma de decisiones. La nube es la tecnologia habilitadora para el uso de bases de datos,
data analitics, e inteligencia artificial. Estas tecnologías también pueden ayudar a incrementar la eficiencia
de los servicios públicos, mediante la simplificación de trámites y la reducción del tiempo y los plazos para
la tramitación de operaciones (certificados, constancias, multas, marchamos, permisos, inscripciones,
pago de impuestos, etc) y los costos administrativos.28
La Transformación Digital incide en un amplio rango
de políticas públicas. Más ampliamente, las tecnologías digitales y de nube permiten migrar hacia un
modelo de gestión pública centrada en el ciudadano, con lo que esto implica en términos de innovación,
agilidad, transparencia, rendición de cuentas y mayor participación ciudadana. Este tema se profundiza
en la sección 4.
Potencial de la transformación digital para superar la trampa ambiental
La transformación digital puede contribuir a superar la trampa ambiental de múltiples formas. Por
ejemplo, todos los días la tramitomanía obliga a miles, si no millones de ciudadanos en cada país a efectuar
sus diligencias antes las diversas administraciones públicas de forma presencial, lo cual produce una gran
huella de carbono, además de congestión urbana. El creciente teletrabajo de funcionarios públicos y
27
Santiso, C. y B. Roseth (2017) “Cómo los datos pueden ayudar a destapar la corrupción”, BID blog,
https://blogs.iadb.org/administracion-publica/es/los-datos-ayudan-destapar-la-corrupcion/
28
Roseth, Reyes y Santiso (2018) El fin del trámite eterno: ciudadanos, burocracia y gobierno digital, BID.
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trabajadores del sector  privado es también una importante contribución a la descarbonización, ya que el
transporte es el segundo componente más importante de la huella ecológica. En vez de agregar más
carriles a la infraestructura vial, los países deberían pensar en aumentar los megabits de conexión en
todas las casas, centros educativos y lugares de trabajo, a un costo mucho menor.29
Y hay poca duda de que con el cambio hacia un mayor trabajo en casa (Work From Home), que incluye
teletrabajo pero va más allá que eso, la huella digital por viajes de negocios también se va a reducir
significativamente post pandemia.30
El BBVA en Argentina lanzó en 2018 el proyecto “Analogic to Digital – A2D”, que incluyó una iniciativa
“paperless” para disminuir el uso de papel dentro del Banco. Mediante este proyecto en la red de
sucursales se eliminaron alrededor de 18 millones de hojas de papel. 31
Más ampliamente, la transformación digital está ayudando a las empresas y organizaciones a alcanzar
objetivos de sostenibilidad de varias maneras. Algunos ejemplos son: ciudades más interconectadas e
inteligentes; mejores respuestas a desastres naturales; reducción en la contaminación del aire; edificios y
residencias más “inteligentes” y sostenibles; nuevos modelos de agricultura de precisión con principios
de Industria 4.0 incluyendo el uso de drones; procesos automatizados de manejo de agua y de sistemas
de riego; la robótica y los ecosistema de Internet de las Cosas están ayudando a los fabricantes a liberar
valor del reciclaje al automatizar la clasificación de desechos electrónicos; mayor “ecologización” de las
cadenas de suministro por las mayores eficiencias en el uso y movilidad de las partes y componentes y
reducción y manejo inteligente de inventarios.32
Según la Comisión Europea, la obtención y publicación de datos en materia de medio ambiente es, desde
2014, uno de los puntos prioritarios en el tema de Datos Abiertos en una variedad de temas: cantidad de
emisiones contaminantes, información sobre la calidad del aire, información sobre plagas, información
meteorológica, datos sobre el estado del mar, calidad y gestión de aguas, gestión de residuos, áreas y
especies protegidas, etc.33
La transformación digital aumenta la resiliencia de las economías y sociedades
Una de las principales lecciones de la pandemia es que una sociedad digital no solo es más dinámica y
productiva, sino más resiliente, es decir, tiene mayores capacidades y flexibilidad para reaccionar ante
choques y crisis de diversos tipos: económicos, de salud, ambientales. Por ejemplo, durante la pandemia
las plataformas y herramientas digitales han ayudado a múltiples sectores a mantener parcialmente su
actividad. Han facilitado las transacciones comerciales (Amazon, Mercado Libre, Rappi), los servicios
financieros (Ant Financial, Avant, Mercado Pago, Nubank), los servicios de comunicación y las redes
sociales (Facebook, Skype, WhatsApp, Zoom, Google Teams, etc), los servicios de turismo y alojamiento
29
Roberto Sasso (2020) “La digitalización protege el medio ambiente”, Club de Investigación Tecnológica, 3
Febrero. https://www.clubdeinvestigacion.com/la-digitalizacion-protege-el-medio-ambiente/
30
https://www.bbc.com/worklife/article/20200731-how-coronavirus-will-change-business-travel
https://www.wsj.com/articles/the-covid-pandemic-could-cut-business-travel-by-36permanently-11606830490
31
https://www.bbva.com/es/ar/la-digitalizacion-de-procesos-y-su-impacto-en-el-medioambiente/
32
La transformación digital está haciendo al mundo más sostenible, https://itnews.lat/la-transformaci-n-digital-
est-haciendo-el-mundo-m-s-sostenible.html
33
Rodríguez-Bustamante, P (2016) Medio Ambiente y la influencia de la transformación digital,
http://momento.digital/medio-ambiente-la-influencia-la-transformacion-digital/
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(TakeOff, Booking, Airbnb),  la búsqueda de empleo (Laborum, LinkedIn, Workana, Freelancer) y la
capacitación (Coursera y otras).
Conclusiones y mensajes:
• Una sociedad digital no solo es más dinámica y productiva sino más resiliente, es decir, tiene
mayores capacidades y flexibilidad para reaccionar ante choques y crisis de diversos tipos. Pero
para estos resultados es indispensable construir la infraestructura digital necesaria (conectividad
e infraestructura de almacenamiento de datos y de procesamiento de información) que requiere
el siglo 21, reducir las desigualdades de acceso y nivelar el campo de juego.
• Las tecnologías digitales pueden ayudar muy significativamente y de múltiples formas a la
recuperación de la región post pandemia. El éxito en navegar la recuperación va a requerir
mayores esfuerzos en materia de soluciones digitales.
• La crisis del COVID-19 ha creado nuevas e interesantes oportunidades y creado un nuevo ímpetu
para realizar las reformas y las inversiones necesarias no solo para reparar los daños de la crisis
del Covid-19 sino para ayudar a los países a salir de las trampas del desarrollo y a aumentar la
resiliencia ante futuros choques y crisis.
• La tecnología en general, y la transformación digital en particular, no es una enemiga, sino una
aliada, hay muchas y muy interesantes oportunidades en la aceleración tecnológica para los
gobiernos, para las empresas, para los trabajadores, para los hogares y personas y para la
educación. Los efectos netos dependen de las respuestas de política de los gobiernos y de las
acciones de las empresas, hogares y personas.
III. La transformación digital en América Latina y el Caribe y sus
factores impulsores
Esta sección contiene un breve diagnóstico de dónde está la región en materia de transformación digital
y análisis de los factores básicos o impulsores de la transformación digital.
La penetración de las tecnologías
Las nuevas tecnologías han estado penetrando con relativa rapidez en América Latina y el Caribe pero de
manera muy heterogénea entre y dentro de los países, y la región está rezagada con respecto a otras
regiones. Esto plantea oportunidades importantes para el crecimiento económico y el bienestar.
Con relación al uso de internet la región ha experimentado una importante expansión. En 2018, 68% de
la población usaba el internet regularmente, casi el doble que diez años antes, 2010. Pero esto está aún
16 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE (84%) (Gráfico 2). En el 2020 la penetración
del internet y en particular el uso en ciertas aplicaciones como el comercio electrónico y la educación se
ha ampliado sustancialmente como consecuencia de la pandemia. Por diversas razones, es de esperar que
este salto no sea temporal sino un cambio estructural y permanente. Varios reportes hablan de un “flight
to tech” (migración digital) en América Latina y el Caribe a partir de la pandemia y sugieren que la región
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está en un  punto de inflexión, con muchas tendencia apuntando hacia una gran transformación digital en
la próxima década (Atlántico, 2020; OECD-CAF-ECLAC-EC, 2020).
Gráfico 2. Porcentaje de usuarios de internet en países seleccionados de América Latina y el Caribe, 2010-
2018 (o último año disponible)
Fuente: OECD-CAF-ECLAC-EC (2020), con base en ITU (2020) World Telecommunications/ICT Indicators Database
2020.
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx
Naturalmente, el acceso, la conectividad y la calidad de las conexiones varían significativamente entre y
dentro de los países. Además, a pesar del mejoramiento sostenido en las velocidades de conexión, la
región sigue con niveles de velocidad de conexión por debajo del promedio mundial, lo cual constituye
una barrera para el uso de servicios digitales y aplicaciones. (OECD-CAF-ECLAC-EC, 2020, p 30).
A pesar de la mejora en el acceso y uso de internet en la región, hay importantes brechas entre personas
y hogares por nivel de ingreso, edad y territorio. Por ejemplo, hay casi 40 puntos porcentuales de
diferencia entre el porcentaje de la población que usa internet en el quintil más rico (75% de uso) y el más
pobre (37% de uso). En los países de la OCDE esta brecha es de 25 puntos en promedio. (OECD-CAF-ECLAC-
EC, 2020, p 32). La proporción de usuarios en las zonas urbanas es mucho mayor que en las zonas rurales.
En cuanto al uso por parte de las empresas, aunque el porcentaje de empresas conectadas al internet
antes de la pandemia era relativamente alto, en varios países el porcentaje de uso para para sus
actividades bancarias era relativamente mucho más bajo, y aún menor era el uso para administrar su
cadena de suministros. (Gráfico 3). Esto sugiere un amplio campo de oportunidad para la digitalización de
las empresas durante la recuperación post-pandemia, desde información para mejorar la gestión, hasta
el uso de robótica y automatización en la producción, y para llegarle a los clientes mediante publicidad
digitalizada y para la entrega de bienes y servicios. De hecho, en varias de estas dimensiones la pandemia
ha disparado el uso de tecnologías digitales, en particular en materia de plataformas digitales para la
entrega de productos y servicios.
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Gráfico 3. Digitalización  de las cadenas de valor, 2018.
Fuente: OECD-CAF-ECLAC-EC (2020) basado en CAF (2020b).
Es importante señalar que, aunque la mayor parte de la penetración de nuevas tecnologías y en particular
de tecnologías digitales ha sido con base en empresas extranjeras, ha habido un muy importante
crecimiento de empresas locales en el espacio digital. Empresas como Mercado Libre en Argentina, con
presencia en diez países de la región, o Magalou o Magazine Luisa en Brasil, se han convertido en grandes
empresas de mercado virtual o comercio electrónico con modelos de negocio originales. Y hay un
creciente ecosistema de empresas con modelos de negocios fuertemente digitales en muchos países de
la región en una variedad de sectores, desde entregas a domicilio (Rappi, iFood), entretenimiento,
finanzas, y otros.
De hecho la “economía gig” se ha convertido en uno de los mayores empleadores de la región.
Los factores básicos impulsores (drivers) de la aceleración digital
Tratándose de un fenómeno complejo y multidimensional no es tarea simple definir los factores que
influyen en la aceleración digital. Sin embargo, con base en la abundante literatura sobre el tema se puede
hacer una lista corta de factores básicos o impulsores, que sirve de marco conceptual para pensar los
retos y oportunidades, y que incluyen a los siguientes:
• La existencia de una visión estratégica de políticas para la transformación digital, con un marco
institucional y de gobernanza apropiados para su coordinación y ejecución.
• La calidad de la infraestructura digital para la conectividad
• Los recursos humanos con competencias digitales
• Los marcos legales y regulatorios en temas como ciberseguridad, protección de datos y privacidad
y en materia de normas para la compra de tecnologías por parte del sector público.
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• Las políticas  de desarrollo productivo, de promoción de clústeres y de apoyo a MIPYMEs y a
nuevos emprendimientos
• Las políticas de transformación digital sectoriales, en sectores clave tales como gobierno digital,
salud, sector ambiental y financiero.
• La existencia de crédito y capital de riesgo
• La calidad de los sistemas nacionales de innovación
• Como elemento transversal, la existencia de alianzas y cooperación internacional.
Todos estos factores afectan la velocidad, extensión y magnitud de la transformación digital. Entre más
favorables y alineados estén todos estos elementos en un país, de manera que se refuercen mutuamente,
más amistoso y favorable será el ambiente para propiciar la aceleración digital.
Grafico 4. Transformación Digital: nueve factores básicos o impulsores (“drivers”).
Fuente: Elaboración propia.
El tipo de acciones necesarias para mejorar y alinear estos factores se discuten en la sección V.
IV. Perspectivas y ejemplos de transformación digital en sectores
específicos
Muchos sectores son terreno fértil para la transformación digital, en parte por la velocidad de los cambios
tecnológicos que se están dando en ellos y, en parte, por la iniciativa empresarial ya existente, pero la
velocidad del cambio dependerá fuertemente de los marcos de política y regulatorios generales y
específicos del sector y del liderazgo y gobernanza de la transformación digital. Sectores o áreas de alto
dinamismo en materia de cambio tecnológico y transformación digital son:
i. El sector financiero, ha sido uno de los más dinámicos en la región en la adopción de nuevas
tecnologías desde sistemas de pago, y esquemas de microcrédito, hasta banca electrónica con
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servicios integrados, incluyendo  el fenómeno de las “fintech”. La pandemia significó una
disrupción positiva, una de cuyas expresiones fue el salto en bancarización que fue necesario
hacer para hacerle llegar las transferencias no condicionadas en efectivo a millones de personas
pobres y vulnerables para hacer frente a la reducción de ingresos asociada con los
confinamientos. Este es un ejemplo de lo que se puede lograr con las nuevas tecnologías cuando
una prioridad de política pública coordina bien con un sector privado innovador.
ii. El sector salud, que está experimentando una enorme revolución con la aplicación de inteligencia
artificial para procesos de diagnóstico, procedimientos quirúrgicos, nuevas generaciones de
dispositivos médicos de todo tipo (quirúrgicos, prostéticos, farmacéuticos, dispositivos usables -
wearables- de monitoreo, etc), administración de grandes bases de datos de pacientes,
telemedicina, aplicaciones para la trazabilidad de personas y síntomas, y muchos otros. En muchas
de estas áreas la pandemia ha producido una enorme aceleración en lo que ya era un proceso de
desarrollo tecnológico vertiginoso.
iii. El sector de la educación y la formación profesional, otro en el que la pandemia ha producido una
enorme aceleración en sistemas de educación virtual.
iv. El área de las políticas sociales, donde con base en las nuevas tecnologías y el análisis de grandes
bases de datos se ha venido consolidando una clara tendencia hacia políticas sociales de precisión
para identificar y hacerle llegar las ayudas a los beneficiarios.
v. Las políticas de empleo, en las que la revolución digital está permitiendo saltos cualitativos con
bolsas de empleo digitales, la llamada e-formalización, e infraestructuras digitales para la
intermediación laboral, el reclutamiento y la gestión del talento humano a todo nivel.
vi. Las políticas de desarrollo productivo, con la digitalización de las empresas en todas las áreas
(producción, gestión, mercadeo, entrega de productos y servicios, etc), así como con la llamada
industria 4.0 que está generando fábricas inteligentes, productos inteligentes, cadenas de valor y
manejo de inventarios digitalmente coordinadas, entre otros cambios en los paradigmas
productivos.
vii. Y por último, en esta lista corta, pero de enorme impacto, el gobierno digital y la aplicación de la
transformación digital para la modernización de las instituciones y los servicios públicos. Este es
un campo de enorme importancia en América Latina y el Caribe en vista de la trampa de bajas
capacidades institucionales en la que se encuentran las instituciones públicas en muchos de los
países de la región, que engendra frustración y descontento en grandes sectores de la población.
Las tecnologías digitales pueden ayudar a restaurar la confianza en las instituciones públicas, al
hacer que sean más creíbles, eficientes, inclusivas e innovadoras.
Esta sección hace una revisión de los avances y las perspectivas para la transformación en los siguientes
cuatro de estos sectores o áreas específicas: salud, educación, desarrollo productivo en particular de las
MIPYMES, y gobierno digital, introduciendo algunos ejemplos concretos en cada caso.
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Salud
Aunque los niveles  de acceso y calidad de servicios de salud en ALC son heterogéneos, en promedio la
región tiene servicios de salud deficientes en comparación con los países de la OCDE. Un breve panorama
de las principales estadísticas:34
• Los gastos de bolsillo en servicios médicos en ALC son en promedio 34% del total del gasto en
salud, mientras que en los países de la OCDE son solo 21%. Y hay 12 países en los que estos gastos
son de 40% o más. Esto indica que la región tiene sistemas de salud más débiles y con niveles más
bajos de cobertura.
• En materia de recursos humanos, en promedio la región tiene dos doctores por cada 1000
habitantes, en comparación con 3.5 en la OCDE. Solo Cuba, Argentina y Uruguay están por encima
del número de la OCDE, mientras que Haiti, Honduras y Guatemala tienen solo 0.3 doctores por
cada 1000 habitantes. La brecha en la disponibilidad de enfermeras35
por cada 1000 habitantes
es aún mayor: la región tiene en promedio una tercera parte del promedio de la OCDE (3 versus
9).
• En materia de infraestructura hospitalaria, el número promedio de camas de hospital justo antes
de la pandemia era 2.1 por cada 1000 habitantes, menos de la mitad de las 4.7 en la OCDE. Y hay
13 países en donde el número era menos de 1.5.
• En materia de uso y análisis de datos por medios digitales, la tasa promedio de uso de registros o
formularios electrónicos de salud es mucho menor en ALC que en la OCDE, lo cual se explica en
gran parte por el bajo uso de tecnologías como la nube que permite el manejo y análisis de
grandes cantidades de datos.
• En cuanto a acceso de la población a servicios de salud las desigualdades son elevadas. Los
sistemas de salud tienen muy diversas coberturas entre países y dentro de países según territorios
y grupos socio económicos. Los grupos de ingresos altos, y medios altos, tienen acceso a servicios
de alta calidad, con base en ingresos propios o en seguros de salud privados.
• El gasto promedio en salud de los países de la región es de 3.8% del PIB comparado con 6.6% del
PIB en la OCDE. La proporción de estos gastos cubiertos por el gobierno o por esquemas de
seguros obligatorios es mucho más baja: 54.3% versus 73.6%.
• Además, hay evidencia de mucho desperdicio e ineficiencias en los gastos en salud, así como de
corrupción.
La crisis del Covid-19 desnudó muchas de estas debilidades y es una oportunidad para hacer reformas
estructurales de largo plazo en los sistemas de salud, para construir sistemas con mayor cobertura, mayor
calidad, y más integrados hacia el objetivo deseable de cobertura universal en salud. Así se ha entendido
en muchos países de la región no solo para enfrentar la epidemia actual y las futuras, sino para brindar
los servicios básicos de salud de calidad a las que sus poblaciones tienen derecho. Sin embargo, una
mayoría de países están muy lejos de este objetivo.
El sector salud es, en general, uno en el que la revolución tecnológica y digital están teniendo los impactos
más disruptivos y transformadores para bien: nuevos instrumentos y técnicas de diagnóstico y para
pruebas de laboratorio, nuevos procedimientos operatorios, implantes de todo tipo, medicamentos más
efectivos, productos usables (wearables) para leer signos vitales, telemedicina, prótesis artificiales,
sistemas de trazabilidad de personas y cuarentenas, sistemas únicos de registros médicos, sistemas de
34
Todas estas estadísticas han sido tomadas de OECD-World Bank (2020).
35
Aunque esto está cambiando, la gran mayoría siguen siendo mujeres.
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monitoreo de enfermedades  infecciosas y patógenos, sistemas digitales para gestionar la relación con los
pacientes, etc. El desarrollo en menos de un año de varias vacunas contra el COVID-19 con alto grado de
efectividad, algunas de ellas basadas en la nueva tecnología de ARNm (Acido Ribonucleico mensajero) es
un impresionante ejemplo de lo que la convergencia de tecnologías puede lograr. En países como Brasil y
México, se ha documentado un importante crecimiento de nuevos emprendimientos (start ups) para la
atención médica y sanitaria.36
En síntesis, el potencial de uso y crecimiento de soluciones digitales y de datos para detectar, registrar,
monitorear, diagnosticar, prevenir y responder a enfermedades, tanto a nivel individual como en cuanto
a amenazas a la salud pública, y para hacerlo de manera efectiva y eficiente, es gigantesco.
Hay abundantes ejemplos del uso de tecnologías digitales para responder a la crisis del Covid-19.37
El
Recuadro 1, presenta el ejemplo de uso de la nube y dos aplicaciones de trazabilidad para dar seguimiento
a los contagios en Chile.
Recuadro 1. Soluciones relacionadas con el Covid-19 en Chile.
El Ministerio de Salud de Chile (MinSal) está usando la nube para varias soluciones relacionadas con COVID, tales
como monitoreo de datos a nivel nacional. Una de las soluciones es Epivigila, el sistema electrónico de notificación
de “Enfermedades de Notificacion Obligatoria” que obliga a que el médico tratante realice las notificaciones del
caso. Dentro de la lista de enfermedades se encuentra el Covid-19.
Otra aplicación más reciente es usada para controlar y validar el riesgo de los inmigrantes, y constitute el primer
“pasaporte de salud” por coronavirus en América Latina y el Caribe. Para esto se utiliza el Formulario c19.cl para
viajeros provenientes del exterior. Amazon Web Services (AWS) trabajó con el socio Cloudhesive para extender
la aplicación c19.cl a una arquitectura sin servidor.
La aplicación ahora comparte información con el sistema nacional de la pandemia que también usa la nube vía
AWS y otras aplicaciones. Incluye reportes que muestran el riesgo y las estadísticas para diferentes países. La
aplicación usa CloudFront, API Gateway, Lambda, S3, QuickSight, Aurora Serverless, Secret Manager y otros
servicios sin servidores. Finalmente usa Cognito para autenticar a los residentes contra el Sistema Nacional de
Autenticación (ClaveUnica).
c19.cl apoya más de 285 mil inmigrantes o viajeros entre estados por día, y se han creado más de 17 millones de
solicitudes de entrada. El Presidente Piñera dijo que c19.cl y Comisaría Virtual (una solución que controla las
cuarentenas, que también corre en la nube) son las mejores soluciones para el control de la pandemia en Chile.
Fuentes:
• http://www.clinicasdechile.cl/noticias/salud-alista-plataforma-para-agilizar-trazabilidad-amazon-
proveera-nube-de-almacenamiento/
• https://www.t13.cl/noticia/nacional/coronavirus-plataforma-trazabilidad-minsal-amazon-01-07-2020
Más allá de los ejemplos específicos, es claro que las políticas de salud de los países de ALC deben
apostarle a la transformación digital, en la ruta hacia los objetivos de modernización, ampliación de
cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios sanitarios de la región.
36
Atlántico (2020).
37
Ver CEPAL-CAF (2020). y https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/tracking-covid-19-contact-
tracing-in-the-digital-age
 


	28. 27
Educación, formación profesional  y competencias digitales del recurso humano
La crisis del Covid-19 amenaza con provocar un fuerte retroceso en los avances que había logrado la región
en materia educativa, con sacrificar a toda una generación de jóvenes y ha puesto a los sistemas
educativos en una situación de crisis sin precedentes. Un elemento central para mitigar o evitar estos
efectos es el uso de herramientas digitales.
A lo largo y ancho de la región, las escuelas y colegios fueron cerradas en 2020, la mayor parte de los
alumnos no asistieron a clases presenciales y esta situación no parece que va a cambiar mucho en el
primer semestre de 2021. Las medidas de distanciamiento social han forzado a escuelas y colegios a
establecer iniciativas de enseñanza a distancia que han contribuido a mitigar el daño. Pero ningún país
estaba preparado para masificar la educación virtual para reemplazar la presencial a escala suficiente. Y
es particularmente complejo, si no imposible, garantizar que estas iniciativas sean efectivas para todos
los estudiantes por igual, independientemente de su estado socioeconómico, discapacidad, género o
ubicación geográfica.
Las desigualdades en el acceso a herramientas esenciales de aprendizaje a distancia (como Internet,
una computadora e incluso un escritorio) pueden profundizar las desigualdades educativas durante
y después de la pandemia. Los niños en el grupo de ingresos más altos tienen sistemáticamente más
probabilidades de tener acceso a las herramientas necesarias para el aprendizaje virtual.
Lustig, Neidhöfer y Tommasi (2020) estiman que la probabilidad de los estudiantes de terminar la
educación secundaria puede bajar del 61% antes de la pandemia a 46%, con grandes diferencias entre
grupos socioeconómicos. En los jóvenes de hogares de bajos ingresos y de baja educación la probabilidad
de completar la educación secundaria puede reducirse en casi 20 puntos, de 52% a 32%, los niveles que
tenía en promedio la región en la década de los 1960s. En contraste, los niños y jóvenes de las familias de
mayores ingresos y mayor educación se afectarán mínimamente. Esta brecha educativa ampliada por la
pandemia puede causar daños devastadores para la movilidad social y la igualdad de oportunidades a
menos que los gobiernos actúen con rapidez. Los autores advierten que es en materia educativa donde la
crisis del Covid-19 amenaza con dejar una de las cicatrices más permanentes.
La crisis del Covid-19 amenaza con ampliar brechas educativas que ya eran significativas antes de la
pandemia y con hacer fuertes daños en el capital humano de la región. Los países de la región no solo
se enfrentan a barreras físicas —limitaciones de infraestructura, programas y equipos informáticos,
calidad de la conexión a Internet—, sino que también deben franquear la barrera de la falta de personal
y de docentes con conocimientos de TIC. La falta de pedagogía digital también afecta el potencial de lograr
efectos positivos del acceso a las TIC en los resultados de aprendizaje. Las herramientas tecnológicas son
útiles solo si se sabe usarlas.
A esta situación se suman importantes deficiencias y rezagos en los sistemas de formación profesional.
De varios estudios sobre el tema, el del BID es el más crítico, al afirmar que estos sistemas “suelen estar
desactualizados, desacreditados y desconectados de las necesidades del sector privado”, “sus
operaciones son ineficaces, sus tasas de cobertura son deficientes, y los niveles de calidad y pertinencia
son bajos”. 38
Hay, sin embargo, algunas instituciones de excelencia en materia de formación vocacional
en la región.
38
BID (2014). Ver también OIT (2017) y CAF (2014).
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Algunas de las  acciones recomendadas y que están en el debate público en los países de la región para
evitar los peores escenarios en materia educativa son: apertura de los sistemas educativos tan pronto
como sea seguro; clases de reposición; programas de verano y nocturnos; instrucción más personalizada;
y, por supuesto, mucho mayor uso de educación virtual mediante un salto en la conectividad digital
complementada por los equipos y la capacitación necesaria, haciendo todo lo posible por reducir el
problema de acceso desigual de los estudiantes a las herramientas del aprendizaje a distancia. 39
Es importante notar que el uso de herramientas digitales está asociado a mejores resultados educativos.
Los estudiantes con mejor desempeño en las pruebas PISA de la OCDE fueron los que comenzaron a
utilizar dispositivos digitales en edades tempranas, antes de los 9 años. La digitalización crecientemente
influye sobre cómo lo estudiantes aprenden, hacen tareas, interactúan con sus compañeros y usan el
tiempo libre. Además, las TIC amplían las oportunidades para la educación continua y a lo largo de la vida.
Sistemas educativos que no sean intensivos en herramientas digitales están fallando en la educación y en
la preparación para el trabajo de las generaciones en la era digital y de la Industria 4.0.
Tal como documenta el Reporte OCDE et al. (2020) en las dos últimas décadas, la región ha desarrollado
una generosa oferta de programas de capacitación en tecnologías digitales. Más de 1.600 universidades
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay — el 52% del total de universidades de los
siete países— ofrecen más de 6.390 programas de grado y posgrado de este tipo. (Katz y Callorda, 2018).
Hay, además, muchos ejemplos de esfuerzos concretos y exitosos para escalar la educación virtual
durante la pandemia. El Recuadro 2 describe el ejemplo de la plataforma Plurall en el estado de Sao
Paulo en Brasil que logró elevar el número de estudiantes registrados de 3.5 a 5 millones. El recuadro
3 describe el caso del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) en identificación
y verificación de estudiantes.
Recuadro 2. Somos Educaçao y Plataforma Plurall, Sao Paulo, Brasil
La Secretaría de Educación del Estado de Sao Paulo contrató a Amazon Web Services (AWS) para
ampliar los servicios de educación en el nivel K-12. Comenzó con 3.5 millones de estudiantes y en
Noviembre 2020 se expandió a 5 millones, que se benefician de recibir clases en sus teléfonos móviles,
computadoras o TV digitales, incluyendo en las zonas rurales.
El programa Somos Educação combina diferentes soluciones para ayudar a los colegios secundarios y a
K-12 a construir una experiencia de aprendizaje de alta calidad. La compañía es parte de Cogna
Educaçao (COGN3 Bovespa), el grupo educativo más grande de Brasil, con 8 líneas de negocios y que
da servicios a más de dos millones de estudiantes a través de más de 20 marcas educativas.
AWS también apoyó a la ONG no lucrativa Casa do Saber a migrar a Plurall, registrando a 2 millones
de nuevos estudiantes. La duración promedio de la interacción en línea en la plataforma de Plurall
aumentó de 47 minutos a 3-4 horas por día, y el volumen de datos generado por las clases en línea creció
en 47 millones por ciento desde que comenzó la pandemia.
Además, los estudiantes, los profesores, los coordinadores y los tutores también han accesado los
recursos de Plurall, incluyendo reportes de desempeño y de brechas para mejorar para enfocarse en
casos específicos tanto de segmentos de estudiantes como de individuos.
39
Para detalles de acciones necesarias durante la reapertura de los sistemas educativos y lecciones de varios
países ver Ariel Fiszbein (2020). https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/blog/2020/-como-
proteger-los-resultados-educativos-ante-la-crisis-del-covi.html
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La plataforma Plurall  está disponible en teléfonos celulares, tabletas y computadoras de escritorio. Esta
plataforma es ahora la numero 61 más utilizada en el mundo, con un total de usuarios activos
comparable al de la Universidad de Harvard y del Ministerio de Educación de Brasil.
Fuentes: Varios reportes incluyendo:
• https://veja.abril.com.br/educacao/pandemia-transforma-plurall-na-maior-plataforma-de-ensino-digital-do-
pais/
• https://exame.com/negocios/por-coronavirus-somos-colocara-13-milhao-de-estudantes-em-aulas-online/
Recuadro 3. ICFES Colombia- verificación de identidad de estudiantes.
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) es la organización a cargo de evaluar la
calidad de educación de todos los niveles en Colombia, desde educación básica y media hasta educación
superior. El ICFES usa la nube para sus bases de datos. En el 2020 iniciaron una nueva evaluación “Saber
TyT” para 75.000 estudiantes que completaron los programas vocacionales de Técnico Profesional y
Tecnólogo (TyT) usando Amazon Rekognition para hacer la identificación y verificación de estudiantes.
Fuente: https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/icfes-video/
Para aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, aumentar la empleabilidad de la fuerza
laboral, y reducir el desempleo y el subempleo en la era de la IV Revolución industrial, las
competencias laborales son fundamentales, y entre ellas las competencias digitales.
Desafortunadamente, en ALC pocos trabajadores usan o saben usar herramientas digitales en el
trabajo. La Encuesta de Competencias de Adultos, que forma parte del Programa para la Evaluación
Internacional de Competencias de los Adultos de la OCDE (PIACC por sus siglas en inglés) provee
información sobre la frecuencia con la que los individuos desempeñan tareas relacionadas con las
TICs (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). Menos de la mitad de los latinoamericanos
de entre 15 y 65 años de edad cubiertos por la encuesta (en cuatro países – Chile, Ecuador, México y
Perú) han usado una computadora o tenían suficiente experiencia en usar una para tareas
profesionales básicas. El uso más común del internet, al menos una vez por semana, son tareas
sencillas como obtener información (73%) y el correo electrónico (69%). Menos de 10% de los
trabajadores usan medios digitales para tareas más avanzadas. Y solo una tercera parte de los
trabajadores usan ICTs en el trabajo comparado con más de la mitad en Europa (OCDE et al. 2020).
En un estudio reciente realizado en Costa Rica por el Centro de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) de Argentina estimó que solo un 26% de los trabajadores
ocupados cuenta con las habilidades necesarias para la era digital, el restante 74% requiere readecuación
de sus habilidades.40
Y esto en uno de los países de ALC con los mejores indicadores educativos y de
formación profesional.
Desarrollar las capacidades humanas para la era digital es importante por razones productivas y de
empleo e inclusión laboral. Por el lado del empleo, las habilidades para la era digital son esenciales para
la mayoría de los empleos de calidad del siglo 21, basados en el paradigma productivo de la IV Revolución
Industrial y en la gran transformación digital que está ocurriendo en el mundo del trabajo. La falta de este
tipo de habilidades es uno de los principales factores que está detrás del llamado “descalce de
habilidades” (“skills mismatch”): la paradoja de la coexistencia de un alto porcentaje de personas
buscando empleo con un alto porcentaje de empresas buscando empleados pero sin encontrar el perfil
adecuado. Esto a su vez es uno de los factores detrás del desempleo, el subempleo, la informalidad y la
40 Albrieu, R., M. Rapetti, C. Brest-López, P. Larroulet, A. Sorrentino (2019) Inteligencia Artificial y crecimiento
económico: Oportunidades y desafíos para Costa Rica, CIPPEC, Argentina.
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