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Prólogo 

Uno de los principales valores de la educación superior ha sido siempre la capacidad de  
ofrecer una lectura crítica y reflexiva de las diversas dinámicas que transforman la vida, la 
construcción de procesos sociales y la evolución del conocimiento. De esta forma, la comuni-
dad humana ha contado con un faro que permite el entendimiento profundo de las tenden-
cias emergentes, destacando no solo sus potencialidades sino también los riesgos que pueden 
derivarse de un paradigma tecnocrático en donde el ser humano se convierte en instrumento 
y su huella digital, en una mercancía altamente apreciada. 

En este entorno, la transformación digital y la irrupción de la inteligencia artificial (IA) 
han dejado de ser simples tendencias y se han convertido en referentes que mueven los ci-
mientos mismos de la sociedad tal como la conocíamos; de esta manera, se convierte en un 
cierto tipo de metáfora que desplaza el significado de rasgos tan propios de la persona como 
su inteligencia, su talante y su creatividad. 

Las instituciones de educación superior, sus actividades universitarias (académicas, ad-
ministrativas y bienestar) y sus funciones sustantivas (docencia, investigación y vinculación) 
se ven profundamente contrastadas por esta revolución digital. Se debe considerar que la 
función social que ellas entrañan requiere de un repensamiento de la formación integral 
a la luz de las profundas transformaciones de los sujetos educativos; tomando en cuenta la 
manera como construyen sus proyectos de vida desde formas y fondos que se arraigan en un 
entorno cada vez más digitalizado, incierto y solitario. 

Desde estos elementos, la Red de Instituciones de Educación Superior Ecuador-Colombia  
(REDEC) desarrolló su VII Encuentro Académico, que reunió en la Universidad Tecnológi-
ca Indoamérica a más de catorce instituciones de los dos países. El objetivo fue compartir 
experiencias, aprendizajes, preocupaciones, retos y desafíos en torno al sentido y significado 
de la transformación digital y la inteligencia artificial en la vida universitaria. Este libro es el 
resultado de este ejercicio conjunto y participativo que profundiza la importancia de la cul-
tura del encuentro y de la colaboración para comprender, asimilar y anticipar las dinámicas 
emergentes en un contexto ciertamente incierto y complejo. 

Como resultado, entregamos a la comunidad académica y a la sociedad en general 
un compendio de quince capítulos. En ellos, los autores comparten sus perspectivas, lec-
ciones aprendidas y reflexiones sobre las transformaciones en los procesos de enseñanza- 
aprendizaje (quién enseña, cómo enseña, quién aprende, cómo aprende), la generación de 
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materiales didácticos, y la personalización de las dinámicas propias del acto educativo desde 
la potencialidad de las tecnologías digitales.

Este proyecto editorial nos muestra una faceta diversa de la transformación digital; la 
destaca como un proceso continuo, no esporádico, de reflexión y adaptación crítica que pro-
mueve la generación de valor desde un sentido humanístico; la diversidad y la inclusión se 
convierten en pilares de las grandes potencialidades tecnológicas. Quiero destacar también 
como las contribuciones de este volumen nos proponen un recorrido diverso e innovador; 
no se limita a las novedades propias de la disrupción, sino que exploran la convergencia 
constructiva de nuevas culturas que fomentan la creatividad y el liderazgo universitario para 
atender su valor último desde el servicio para el desarrollo humano de los estamentos uni-
versitarios (estudiantes, profesores, colaboradores y graduados). 

Estoy seguro de que los lectores aprovecharán el conjunto de reflexiones contenidas en 
este libro para inspirarse en una perspectiva novedosa que enriquece la construcción del 
futuro de las instituciones universitarias y de la educación superior; les permitirá pensar 
en la formación integral de ciudadanos críticos y reflexivos desde la magia de la educación 
centrada en la relación profesor-estudiante; en ella, las mentes y los corazones se entrelazan 
para desarrollar los cambios culturales que la gente requiere y que la sociedad necesita. Es un 
futuro, como nos lo enseñan los autores de este proyecto editorial, con oportunidades fasci-
nantes en la transformación digital y la inteligencia artificial para la generación de materiales 
didácticos, en una evaluación más personalizada y en dominios académicos tan diversos 
como la enseñanza de los idiomas, la antropología, la ingeniería y las ciencias de la salud. 

Desde la Universidad Tecnológica Indoamérica, expresamos un especial agradecimiento 
y reconocimiento a todos los que han contribuido en el desarrollo de este libro. Esperamos 
que este documento se convierta en un referente válido para iluminar el camino, a veces 
azaroso, de la transformación universitaria y de la construcción de un futuro sostenible y 
éticamente posible.  
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Capítulo I

Sentido y significación de la transformación digital  
en las instituciones de educación superior:  

un enfoque integral e integrador
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Luis David Prieto Martínez1

Resumen

Uno de los principales valores de la educación superior ha sido siempre la capacidad de ofre-
cer una lectura crítica y reflexiva de las diversas dinámicas que transforman la vida, la cons-
trucción de procesos sociales y la evolución del conocimiento. De esta forma, la comunidad 
humana ha contado, a través de las universidades, con un referente válido que permite el 
entendimiento profundo de las tendencias emergentes; estas destacan no solo sus potenciali-
dades sino también los riesgos que pueden derivarse de un paradigma tecnocrático, en donde 
el ser humano se convierte en instrumento; y su huella digital, en una mercancía altamente 
apreciada. El ejercicio de esta función social de las instituciones de educación superior (IES) 
requiere de la construcción de aproximaciones novedosas, que permitan dar sentido y signi-
ficación a la transformación digital desde el desarrollo de todas las actividades universitarias 
(académicas, administrativas y de bienestar institucional) y las funciones sustantivas (docen-
cia, investigación y vinculación). 

En este capítulo, se propone un abordaje integral e integrador que parte de la compren-
sión profunda de las principales dimensiones que están en la base del concepto, su diferen-
ciación con otras nociones similares y la propuesta de incorporación en la vida universitaria 
desde las dimensiones de cultura institucional, integración tecnológica, funcionamiento por 
procesos e implicaciones éticas y humanistas. Se propone, igualmente, un marco de desarrollo 
para la transformación digital en una IES a través de la articulación de tres niveles (horizon-
te, estrategia y táctica) que permite conjugar su sentido y significación con las dimensiones 
propuestas y formular un modelo propio que enmarca el desarrollo en proyectos y actividades 
concretas. El capítulo concluye con un ejemplo de aplicaciones de transformación digital en 
la identificación de riesgo de deserción estudiantil y la propuesta de acciones personalizadas 
para apoyar a los estudiantes en la construcción exitosa de su proyecto formativo.  

Palabras clave: transformación digital, planeación universitaria, ética en la tecnología, 
inteligencia artificial, estrategias en educación superior. 

1 Facultad de Ingeniería, Universidad Tecnológica Indoamérica, Quito, Ecuador. 
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Introducción

La educación superior ha sido, históricamente, un baluarte en la generación de conocimiento 
y en la formación de individuos capaces de interpretar y actuar sobre las complejidades del 
mundo. A lo largo del tiempo, las universidades han desempeñado un rol fundamental como 
espacios de reflexión crítica y de análisis profundo de las dinámicas que configuran nuestra 
sociedad. En un contexto de rápida evolución tecnológica, donde las innovaciones digitales 
permean cada vez más áreas de la vida humana, estas instituciones se enfrentan a un desafío 
sin precedentes: no solo adaptarse a estos cambios, sino liderar su entendimiento integral, 
que permita abordar tanto las oportunidades como los riesgos asociados a la transformación 
digital.

En este sentido, las universidades no solo deben incorporar las tecnologías emergentes 
en sus procesos, sino que deben hacerlo de manera que preserven y potencien su misión 
esencial: la formación de ciudadanos críticos, éticos y comprometidos con la sociedad. Esto 
implica un enfoque holístico, que considere las implicaciones culturales, tecnológicas, proce-
suales y éticas de la transformación digital en el ámbito universitario. Es imperativo superar 
el paradigma tecnocrático, que reduce al ser humano a un mero engranaje del sistema, donde 
su identidad y acciones se convierten en datos cuantificables y comercializables, desprovistos 
de su valor intrínseco como individuos únicos y complejos.

El presente capítulo explora cómo las instituciones de educación superior pueden y de-
ben abordar la transformación digital desde una perspectiva que conjugue la innovación 
tecnológica con un firme compromiso humanístico. Se argumenta que, para cumplir con 
esta misión, es necesario construir aproximaciones que integren todas las actividades uni-
versitarias —académicas, administrativas y de bienestar institucional— con sus funciones 
sustantivas: la docencia, investigación y vinculación con la sociedad. Dicha integración se 
plantea no solo como una necesidad técnica, sino como un imperativo ético y cultural, en el 
cual la tecnología se convierte en una herramienta al servicio del desarrollo humano y no en 
un fin en sí misma.

El capítulo presenta una propuesta metodológica para incorporar la transformación di-
gital en la vida universitaria, articulando tres niveles de desarrollo: horizonte, estrategia y 
táctica. Esta estructura busca dotar de sentido y significación a la transformación digital, 
permitiendo a las universidades no solo adaptarse a las nuevas realidades, sino también mol-
dearlas de acuerdo con su misión y valores institucionales. Finalmente, se ilustran estas ideas 
con un caso práctico: la aplicación de la transformación digital en la identificación de riesgos 
de deserción estudiantil y la implementación de acciones personalizadas para apoyar a los 
estudiantes en su trayectoria educativa.

De esta forma, se propone una visión que no solo responda a las exigencias del presente, 
sino que también anticipa y prepara a las universidades para los desafíos futuros, asegurando 
que la transformación digital se convierta en un motor de desarrollo, inclusión y progreso 
humano.
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Concepto de transformación digital

La transformación digital ha sido comúnmente definida en términos de la adopción de  
tecnologías emergentes para mejorar y optimizar procesos dentro de las organizaciones 
(Chinkes et al., 2021). En otras definiciones (Almarz et al., 2017; Cueva et al., 2020; Delgado, 
2021; Trujillo et al., 2022) se enfatiza la utilización de tecnologías digitales para cambiar el 
proceso en una actividad existente o crear una nueva; esto con el fin de generar un valor 
añadido para las partes interesadas y obtener una ventaja competitiva. Estas interpretacio-
nes suelen centrarse en la dimensión técnica y operativa de la transformación, destacando la 
importancia de la infraestructura tecnológica y la automatización de procesos.

La definición propuesta en este capítulo ofrece una perspectiva más rica y compleja, que 
va más allá de la mera implementación tecnológica. En este sentido, se asume a la transfor-
mación digital como un proceso continuo de reflexión y adaptación crítica, que implica un 
cambio profundo y holístico en cómo una institución opera y ofrece valor utilizando tecno-
logías digitales. Este enfoque subraya la importancia de no solo adoptar nuevas herramientas 
digitales, sino de reimaginar los procesos, estrategias y culturas institucionales, con una vi-
sión que integre de manera completa las potencialidades tecnológicas con una aproximación 
ética y humanista (Ávila-Correa, 2019; Bockshecker et al., 2018).

Innovación en el concepto de transformación digital

La definición propuesta se posiciona como un concepto innovador en comparación con las 
tradicionales por varias razones fundamentales:

• Proceso continuo: a diferencia de las interpretaciones convencionales que pueden ver 
la transformación digital como un proyecto con un principio y un fin, aquí se enfatiza 
la naturaleza continua del proceso. La transformación digital no es un destino; es un 
camino en permanente evolución, que demanda adaptabilidad y una revisión constante 
de prácticas y paradigmas (Chinkes et al., 2021).

• Reflexión y adaptación crítica: la transformación digital no debe ser adoptada de ma-
nera pasiva o acrítica. Este concepto propone un enfoque reflexivo, donde la integración 
de tecnologías digitales debe ser cuidadosamente evaluada y alineada con los valores 
fundamentales de la institución; no se debe caer en la tecnocracia o en la mera adopción 
superficial de herramientas digitales (Bockshecker et al., 2018).

• Cambio profundo y holístico: se propone una transformación que no se limite a una 
o dos áreas de la institución, sino que afecte a todas sus dimensiones de manera inte-
grada. Esto incluye no solo los procesos académicos y administrativos, sino también la 
cultura organizacional y la forma en que se relacionan y valoran los diversos actores de 
la comunidad educativa (Granda-Campoverde et al., 2022).
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• Reimaginación de procesos y estrategias: la transformación digital, bajo esta definición,  
implica una verdadera reinvención de los procesos y estrategias. No se trata solo de 
digitalizar lo que ya existe, sino de aprovechar las oportunidades que ofrecen las tec-
nologías digitales para crear nuevas formas de operar y de ofrecer valor (Alenezi, 2021).

• Aproximación ética y humanista: este es quizás uno de los elementos más distin-
tivos e innovadores de la definición. En un contexto en el que la tecnología puede 
fácilmente deshumanizar o reducir al individuo a un conjunto de datos, esta visión 
propone que toda transformación digital esté fundamentada en principios éticos y hu-
manistas, que prioricen el bienestar y desarrollo integral de las personas involucradas  
(Peláez et al., 2023).

Análisis de los principales elementos de la definición de 
transformación digital

Para comprender plenamente esta definición y su potencial impacto en una institución de 
educación superior, es crucial desglosar y analizar sus principales elementos:

• Reflexión y adaptación crítica: este componente enfatiza la necesidad de una evalua-
ción constante y crítica de las decisiones tecnológicas. Las instituciones deben pregun-
tarse cómo una tecnología puede mejorar sus procesos, sino qué implicaciones tiene 
para la comunidad, la cultura institucional y los valores que se promueven.

• Cambio profundo y holístico: la transformación digital no debe verse como un con-
junto de iniciativas aisladas; debe ser concebida como un cambio integral que afecta 
a todas las facetas de la institución. Esto significa que cada decisión tecnológica debe 
considerarse en el contexto de cómo afecta al ecosistema general de la institución.

• Reimaginación de procesos, estrategias y culturas: la digitalización ofrece la oportu-
nidad de repensar cómo se hacen las cosas. Desde la administración hasta la docencia, 
pasando por la investigación y la vinculación con la sociedad, todo puede ser transfor-
mado para mejor, siempre que se mantenga un enfoque en la innovación y la mejora 
continua.

• Aproximación ética y humanista: en un mundo donde la tecnología puede desper-
sonalizar las interacciones y convertir a las personas en números, es esencial que las 
instituciones educativas mantengan un enfoque centrado en el ser humano. La tecnolo-
gía debe ser una herramienta para mejorar la vida de las personas, no para reducirlas a 
datos. Esto requiere una atención constante a las cuestiones éticas y una firme defensa 
de los valores humanistas.

En virtud de lo anterior, la transformación digital, tal como se plantea en esta definición, 
representa una oportunidad única para las instituciones de educación superior. Al adoptar 
este enfoque más profundo y holístico, las universidades podrán adaptarse a los cambios tec-
nológicos y, además, podrán liderar el camino hacia un futuro en el que la tecnología esté al 



17

Sentido y significación de la transformación digital en las instituciones de educación superior: un enfoque integral e integrador

servicio de la humanidad y no al revés. Este enfoque integrador y ético no solo enriquece las 
definiciones tradicionales de transformación digital, sino que establece una base sólida para 
que las instituciones educativas continúen siendo faros de reflexión crítica y liderazgo social 
en un mundo cada vez más digital.

Diferenciación del concepto de transformación digital de 
otras nociones similares

Para comprender plenamente el alcance y la profundidad del concepto de transformación 
digital en el contexto educativo, es crucial diferenciarlo de otras nociones que a menudo se 
utilizan de manera intercambiable, pero que en realidad abarcan dimensiones y objetivos 
distintos. Las nociones de madurez digital, digitalización y automatización están relacio-
nadas con la transformación digital, pero cada una posee características y finalidades parti-
culares que merecen ser exploradas en detalle (Chinkes et al., 2021).

1. Madurez digital
Madurez digital se refiere al nivel de desarrollo y sofisticación con el que una organización 
ha integrado tecnologías digitales en sus procesos, estructuras y estrategias. Es un indicador 
del grado en que una institución está preparada para aprovechar plenamente las oportuni-
dades que ofrecen las tecnologías digitales (Ochoa, 2016).

En contraste, la transformación digital implica un proceso continuo y holístico de cam-
bio; por lo tanto, la madurez digital es más estática y evaluativa. Esta última es un estado 
o una medida que indica cuán avanzados están los procesos de digitalización y automati-
zación dentro de una organización, pero no necesariamente refleja el cambio profundo y 
reimaginativo que caracteriza a la transformación digital. Por lo tanto, una institución con 
alta madurez digital ha optimizado su uso de tecnologías digitales, pero esto no garantiza 
que haya transformado su cultura o estrategias de manera significativa. En otras palabras, 
una institución puede tener un alto nivel de madurez digital sin haber experimentado una 
verdadera transformación digital.

2. Digitalización
La digitalización es el proceso mediante el cual se convierte la información y los procesos 
físicos o análogos en formatos digitales. Asimismo, se centra en la adopción de herramientas 
tecnológicas para manejar, almacenar y procesar esta información (Cueva y Diego, 2020).

Es un componente esencial de la transformación digital, pero se limita a la primera capa 
del cambio. La digitalización no necesariamente implica un cambio en la forma en que opera 
una organización. Por ejemplo, convertir documentos en papel a archivos digitales es digi-
talización, pero si estos archivos digitales se manejan de la misma manera que aquellos en 
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papel no se ha producido una transformación. La digitalización mejora la eficiencia y reduce 
errores asociados con los procesos manuales; sin embargo, no altera de manera fundamental 
los procesos o la cultura organizacional.

En el contexto de la educación superior, la digitalización podría incluir la adopción de 
plataformas de aprendizaje en línea o la digitalización de los expedientes académicos. Sin 
embargo, esto solo representa un primer paso hacia la transformación digital, que exige re-
pensar cómo la tecnología puede reconfigurar la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y 
la gestión institucional de manera más profunda y significativa.

3. Automatización
La automatización se refiere a la aplicación de tecnología para realizar tareas de manera au-
tomática, reduciendo o eliminando la intervención humana en procesos repetitivos o prede-
cibles. Es una herramienta poderosa para mejorar la eficiencia, la productividad y la precisión 
en diversas operaciones (Granda-Campoverde y Bermeo-Valencia, 2022).

Al igual que la digitalización, es un componente de la transformación digital, pero su 
alcance es más limitado. La automatización no necesariamente implica la adopción de nue-
vas tecnologías digitales en un sentido amplio; a menudo, se trata de optimizar los procesos 
existentes a través de la tecnología para reducir costos y mejorar la eficiencia. Sin embargo, 
la automatización por sí sola no lleva a una transformación cultural o estratégica dentro de 
una organización.

En una institución educativa, la automatización podría incluir la programación de sis-
temas para la asignación automática de clases o la generación de informes académicos. Si 
bien esto puede liberar tiempo y recursos, no necesariamente cambia la manera en que la  
institución entrega valor a sus estudiantes o se relaciona con su comunidad. Para que  
la automatización forme parte de una transformación digital genuina, debe integrarse en una 
estrategia más amplia que también incluya la reflexión crítica y la reimaginación de procesos.

La transformación digital, tal como la hemos definido, se distingue claramente de la 
madurez digital, la digitalización y la automatización por su enfoque en un cambio integral y 
continuo que abarca no solo la tecnología, sino también los procesos, la cultura y la estrategia 
de una organización (Peláez et al., 2023).

• La madurez digital ofrece una medida del avance en la adopción tecnológica, pero 
no captura el dinamismo y la necesidad de innovación continua que caracterizan a la 
transformación digital.

• La digitalización es un primer paso necesario, pero limitado, hacia la transformación; 
está centrada en la conversión de información y procesos a formatos digitales sin nece-
sariamente cambiar su esencia.

• La automatización mejora la eficiencia, pero no transforma de manera fundamental 
cómo una organización opera o crea valor.
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En contraste, la transformación digital exige una reimaginación de la organización 
entera, desde sus procesos operativos hasta su misión y visión; utiliza la tecnología como  
catalizador para un cambio profundo y significativo. Este concepto, por lo tanto, no solo se 
centra en la tecnología, sino en cómo puede ser utilizada de manera ética y humanista para 
enriquecer la experiencia educativa, mejorar la gestión institucional y promover un impacto 
positivo en la sociedad.

Al adoptar este enfoque, las IES se preparan para el futuro; además, se posicionan como 
líderes en la configuración de un mundo donde la tecnología y los valores humanistas coe-
xisten y se fortalecen mutuamente.

Dimensiones de la transformación digital

La transformación digital en las IES no es un proceso lineal ni uniforme; debe abordarse 
a través de varias dimensiones clave; cada una contribuirá al éxito general de la iniciativa  
(Didriksson, 2015).

Dimensión de cultura en la transformación digital

La transformación digital en una institución de educación superior (IES) va más allá de la 
simple adopción de nuevas tecnologías; requiere un cambio profundo en la cultura organiza-
cional. Dicha transformación cultural es un proceso que involucra a todas las personas den-
tro de la IES; promueve una mentalidad abierta y receptiva al cambio, donde la innovación, 
la colaboración, y la adaptabilidad se convierten en pilares fundamentales. En este contexto, 
se busca no solo modernizar las herramientas y procesos, sino también enriquecer y renovar 
los valores, creencias, normas y comportamientos que caracterizan a la institución, fomen-
tando un ambiente donde el aprendizaje continuo y el liderazgo colectivo sean la norma  
(Ávila-Correa, 2019).

Puntos clave en la dimensión de cultura en la transformación 
digital

1. Promover el aprendizaje continuo y un liderazgo colectivo

• Aprendizaje continuo: en una cultura de transformación digital, el aprendizaje no 
es un evento único sino un proceso constante. Las IES deben crear oportunidades 
para que todos sus miembros, desde estudiantes hasta docentes y personal adminis-
trativo, puedan actualizar y expandir sus conocimientos regularmente. Esto puede 
lograrse a través de programas de formación continua, acceso a recursos educativos 
en línea y creación de comunidades de práctica donde el intercambio de conocimien-
tos y experiencias sea frecuente.
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• Liderazgo colectivo: este enfoque promueve la idea de que el liderazgo no reside 
únicamente en la alta dirección, sino que puede y debe emerger en todos los niveles 
de la organización. Se alienta a cada miembro de las IES a asumir un rol activo en la  
transformación digital, para contribuir con sus ideas y habilidades para mejorar  
la institución. El liderazgo colectivo también significa que las decisiones importantes 
se toman de manera colaborativa, considerando diversas perspectivas y fomentando 
la responsabilidad compartida.

2. Fomentar una cultura de experimentación y tolerancia al fracaso

• Experimentación: la transformación digital requiere una cultura donde se valore 
y promueva la experimentación. Esto significa que los miembros de las IES deben 
sentirse empoderados para probar nuevas ideas y enfoques, incluso si esto conlleva 
riesgos. Para lograrlo, es fundamental crear entornos seguros donde se permita la 
exploración sin miedo a las repercusiones negativas en caso de que los experimentos 
no salgan como se esperaba.

• Tolerancia al fracaso: en línea con la experimentación, es crucial fomentar una ac-
titud positiva hacia el fracaso. En lugar de verlo como una señal de incompetencia, 
se lo debe considerar como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Las IES 
deben celebrar los esfuerzos innovadores e intentos de mejora, independientemente 
del resultado final; deben extraer lecciones valiosas de los errores cometidos para 
seguir avanzando.

3. Incentivar la colaboración interdisciplinaria y el trabajo en equipo

• Colaboración interdisciplinaria: la digitalización a menudo cruza fronteras tradi-
cionales de conocimiento, haciendo necesaria la colaboración entre diferentes dis-
ciplinas. Las IES deben promover proyectos y actividades que unan a expertos de 
diversas áreas para que se enriquezcan mutuamente con sus distintas perspectivas 
y conocimientos. De esta manera, se potencia la innovación y se prepara a los estu-
diantes para el trabajo en entornos profesionales multidisciplinarios.

• Trabajo en equipo: la transformación digital es un desafío colectivo que requiere el 
esfuerzo conjunto de todos los miembros de las IES. Fomentar el trabajo en equipo 
significa crear dinámicas donde cada participante se sienta valorado y se maximicen 
las fortalezas individuales para alcanzar los objetivos comunes. Un entorno colabo-
rativo favorece la cohesión y el sentido de pertenencia, factores clave para el éxito de 
cualquier iniciativa transformadora.

4. Crear un entorno inclusivo que valore la diversidad y el pensamiento crítico

• Entorno inclusivo: la diversidad es una fuente de riqueza en cualquier organización. 
En las IES es vital crear un entorno donde todas las personas se sientan incluidas y 
respetadas, independientemente de su origen, género, orientación sexual o discapa-
cidad. La inclusión también implica que todas las voces sean escuchadas y que se  
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valore la diversidad de pensamiento, lo que puede conducir a soluciones más  
creativas y efectivas en el proceso de transformación digital.

• Pensamiento crítico: un aspecto crucial de la cultura en la transformación digital 
es el fomento del pensamiento crítico. Significa que los miembros de las IES deben 
ser capaces de analizar, cuestionar y evaluar de manera crítica las tecnologías y los 
procesos adoptados. El pensamiento crítico permite no solo la adopción informada de 
nuevas herramientas, sino también la capacidad de anticipar y mitigar posibles im-
pactos negativos, asegurando que la digitalización beneficie a todos los involucrados.

Este desarrollo más profundo de la dimensión de cultura dentro de la transformación 
digital pone de manifiesto la importancia de una mentalidad abierta, colaborativa y crítica. 
Esta es esencial para que la transformación digital no sea solo un cambio tecnológico, sino 
una verdadera evolución organizacional (Muñoz et al., 2019).

Ejemplos de la implementación de la dimensión de cultura 
en la transformación digital de una institución de educación 
superior

A continuación, se proponen ejemplos que describen en forma práctica la manera en la cual 
una institución de educación superior puede abordar la dimensión de cultura en su proceso 
de transformación digital.

1. Promoción del aprendizaje continuo y liderazgo colectivo
Se propone que la IES establezca un programa de capacitación continua en competencias 
digitales para todo el personal académico y administrativo. Debe fomentar el liderazgo co-
lectivo, incentivando a docentes y personal a convertirse en agentes de cambio dentro de sus 
respectivas áreas. Se organizarán seminarios internos, talleres y plataformas de intercambio 
de experiencias donde los participantes puedan compartir buenas prácticas y soluciones in-
novadoras. La colaboración será clave para que el proceso de digitalización sea compartido 
y asumido por todos.

2. Fomento de la experimentación y la tolerancia al fracaso
Para incentivar la innovación pedagógica y administrativa, se propone la creación de un “La-
boratorio de Innovación Educativa y Administrativa” dentro de la institución. Este espacio per-
mitirá a docentes, estudiantes y personal administrativo experimentar con nuevas tecnologías 
y metodologías sin temor al fracaso. El laboratorio estará respaldado por una política institu-
cional que promueva la experimentación como un proceso de aprendizaje continuo, donde los 
intentos fallidos sean vistos como oportunidades para mejorar y no como errores sancionables.
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3. Incentivo a la colaboración interdisciplinaria y al trabajo en equipo
La transformación digital debe estar acompañada de una mayor colaboración entre las  
diferentes disciplinas académicas. Se propone la creación de proyectos interdisciplinarios 
que integren a profesores y estudiantes de distintas facultades para desarrollar cursos y pro-
yectos conjuntos utilizando herramientas digitales avanzadas. Dichos proyectos no solo fo-
mentarán el trabajo en equipo y la interdisciplinariedad, sino que enriquecerán el proceso de 
enseñanza-aprendizaje al integrar diversas perspectivas y enfoques.

4. Creación de un entorno inclusivo que valore la diversidad y el pensamiento crítico
Finalmente, se propone que la institución de educación superior asegure que la transfor-
mación digital sea un proceso inclusivo y participativo. Se recomienda realizar consultas 
abiertas a toda la comunidad universitaria para entender las necesidades y expectativas en 
relación con la digitalización. Además, se deben establecer grupos de trabajo diversos que 
incluyan a representantes de todas las áreas y niveles de la institución para diseñar y monito-
rear las políticas digitales. Es fundamental promover un entorno que valore la diversidad de 
pensamiento y fomente el pensamiento crítico, de modo que las nuevas tecnologías y meto-
dologías sean adoptadas de manera reflexiva y efectiva.

Impacto esperado

Implementar estas estrategias facilitará la adopción de nuevas tecnologías en una institu-
ción de educación superior y fortalecerá una cultura organizacional orientada al aprendizaje 
continuo, la innovación, la colaboración y la inclusión. Esta dimensión cultural es clave para 
asegurar que la transformación digital trascienda la mera digitalización de procesos y se 
convierta en un motor de cambio positivo para toda la comunidad universitaria.

Dimensión de tecnología en la transformación digital

La adopción e integración procesual y consciente de tecnologías avanzadas es fundamental 
para la transformación digital. Esto incluye tanto la infraestructura tecnológica como las 
herramientas digitales que dan valor a las actividades académicas y a la gestión educativa.

La dimensión de tecnología en la transformación digital de una IES se refiere al enfoque 
estratégico y sistemático en implementación, uso, y gestión de tecnologías avanzadas que 
impulsan la eficiencia, la innovación y la competitividad institucional. Este enfoque debe ser 
integral y debe abarcar desde la infraestructura hasta las herramientas digitales; debe estar 
alineado con la misión educativa y los objetivos institucionales (Delgado, 2021).
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Puntos clave en la dimensión de tecnología en la transformación 
digital

Una adecuada arquitectura e integración de software
La base tecnológica de una IES debe estar construida sobre una arquitectura robusta que 
permita la interoperabilidad y la escalabilidad. Esto significa que los sistemas y software 
deben ser integrados de manera que funcionen juntos sin problemas, permitiendo la comu-
nicación entre plataformas y la consolidación de datos. La estabilización de los sistemas es 
crucial para evitar interrupciones en las operaciones, mientras que la evaluación continua 
asegura que las tecnologías implementadas sigan siendo eficaces y estén alineadas con las 
necesidades cambiantes de la institución.

Definición clara de planes y responsabilidades
La transformación digital requiere de una planificación detallada, donde se establezcan 
claramente roles y responsabilidades de cada actor involucrado. Esto incluye la creación de 
equipos de trabajo multidisciplinarios que puedan abordar los diferentes aspectos tecnológi-
cos —desde la infraestructura hasta la ciberseguridad—. Un plan claro también debe incluir 
cronogramas, hitos, y métricas de éxito, lo que permitirá una implementación ordenada y 
efectiva de las tecnologías necesarias para la transformación digital.

Mecanismos formales de gobernanza de datos e información
La gobernanza de datos es esencial para asegurar la calidad, integridad y seguridad de la 
información dentro de una IES. Las políticas y los procedimientos que regulen el manejo de 
datos desde su creación hasta su eliminación son indispensables; esto incluye recolección, 
almacenamiento, procesamiento, y uso de los datos, lo que asegura que estos sean utilizados 
de manera ética y conforme con las normativas vigentes. Un marco sólido de gobernanza de 
datos también debe incluir la formación de comités o grupos de trabajo que se encarguen de 
supervisar y garantizar el cumplimiento de estas políticas.

Garantizar la ciberseguridad y la protección de datos
La protección de los sistemas y la información es una prioridad en cualquier proceso de 
transformación digital. La IES debe implementar medidas de ciberseguridad que protejan 
tanto a la infraestructura como a los usuarios de posibles amenazas. Incluye la adopción de 
tecnologías de encriptación, implementación de sistemas de monitoreo y detección de in-
trusiones, así como el desarrollo de protocolos de respuesta a incidentes. Además, se deben 
establecer políticas claras para la protección de datos personales y sensibles, asegurando que 
la institución cumpla con todas las normativas legales en materia de privacidad y seguridad 
de la información.
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Mantener y evaluar la infraestructura tecnológica para que sea robusta y accesible
La infraestructura tecnológica de una IES debe ser constantemente evaluada y mantenida 
para asegurar que siga siendo robusta, segura y accesible para todos los usuarios. Incluye la 
actualización periódica de hardware y software, la realización de auditorías tecnológicas, y 
la implementación de planes de mantenimiento preventivo y correctivo. Una infraestructura 
bien mantenida no solo garantiza la continuidad de las operaciones, sino que permite a la 
institución adaptarse rápidamente a nuevos desafíos y oportunidades tecnológicas.

La dimensión tecnológica de la transformación digital en una IES es un componente cla-
ve para asegurar el éxito y la sostenibilidad de este proceso. A través de una infraestructura 
sólida, una planificación clara, una gobernanza efectiva de los datos y un enfoque riguroso en 
la ciberseguridad, la institución puede mejorar su eficiencia operativa y, además, fortalecer 
su capacidad para innovar y ofrecer un valor añadido a su comunidad educativa (Sanabria y 
Méndez-Romero, 2022).

Dimensión de funcionamiento por procesos en la  
transformación digital

La transformación digital en una institución de educación superior implica cambios profun-
dos en los procesos académicos y administrativos. No se limita a la mera digitalización y au-
tomatización; se trata de rediseñar y optimizar procesos para mejorar la eficiencia, la calidad, 
y la experiencia global de la comunidad universitaria —incluyendo estudiantes, profesores, 
personal administrativo y egresados (Muñoz et al., 2019).

Puntos clave de la dimensión de procesos en la transformación 
digital

1. Más allá de la digitalización y automatización: la transformación digital no es úni-
camente un esfuerzo por digitalizar o automatizar procesos con el objetivo de reducir 
costos y ganar eficiencia. Si bien estos aspectos son importantes, su verdadero valor 
radica en rediseñar los procesos administrativos y académicos para alinearlos con el 
desarrollo integral de estudiantes y cuerpo docente. Por ejemplo, al automatizar el pro-
ceso de inscripción de estudiantes, no solo se trata de hacerlo más rápido o menos 
costoso, sino de que este trámite se convierta en una experiencia personalizada y orien-
tada al estudiante, lo que facilita su integración al entorno académico desde el primer 
momento.
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2. Desarrollo de ecosistemas de aprendizaje integrados: un enfoque clave en la  
dimensión de procesos es el desarrollo de ecosistemas de aprendizaje integrados que 
conecten recursos, estudiantes y docentes de manera fluida. Estos ecosistemas deben 
facilitar el acceso a recursos educativos, herramientas de colaboración y plataformas 
de aprendizaje en línea, lo que crea un entorno donde el aprendizaje pueda ocurrir 
de manera continua y sin barreras. Debe ser accesible en cualquier momento y desde 
cualquier lugar, lo que permitirá que la enseñanza y el aprendizaje sean más flexibles y 
adaptativos a las necesidades individuales.

3. Implementación de metodologías ágiles: la transformación digital también requiere 
que las instituciones de educación superior adopten metodologías ágiles para la ges-
tión de proyectos y la mejora continua de procesos. Estas metodologías, como Scrum 
o Kanban, permiten una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta ante cambios y 
desafíos imprevistos. Al implementar procesos ágiles, la IES puede iterar y mejorar con-
tinuamente sus prácticas académicas y administrativas, lo que garantiza que se adapten 
rápidamente a las necesidades emergentes de estudiantes y del entorno educativo en 
general.

4. Facilitación de la interoperabilidad: un aspecto crucial en la optimización de pro-
cesos es la capacidad de garantizar la interoperabilidad entre diferentes sistemas y 
plataformas. Esto significa que los sistemas de gestión académica, las plataformas de 
aprendizaje, las herramientas de administración de recursos humanos y otros sistemas 
institucionales deben estar interconectados de manera efectiva. La interoperabilidad 
permite que la información discurra de manera fluida entre diferentes sistemas, elimi-
nando redundancias, reduciendo errores y asegurando que los datos estén disponibles 
de manera oportuna para la toma de decisiones.

Ejemplos de la dimensión de funcionamiento por procesos  
en la transformación digital

Una institución de educación superior enfrenta permanentemente la necesidad de actualizar 
sus procesos académicos y administrativos para responder a las demandas de un entorno 
cada vez más digitalizado; asimismo, requiere mejorar la experiencia y el éxito de sus estu-
diantes. A continuación, se presentan ejemplos de cómo abordar este desafío desde la con-
cepción de transformación digital compartida en este capítulo y los puntos clave señalados.

1. Rediseño del proceso de asignación de tutores: en lugar de asignar tutores académi-
cos de manera aleatoria o simplemente basada en la disponibilidad de profesores, una 
IES puede decidir rediseñar este proceso para que sea más estratégico y centrado en el 
estudiantado. A través del análisis de datos, se asignan los tutores que mejor se alineen 
con las necesidades y los perfiles de los estudiantes, lo que no solo mejora la experiencia 
de los alumnos, sino que también fortalece las relaciones entre estudiantes y profesores, 
promoviendo un ambiente de aprendizaje más personalizado.
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2. Creación de un ecosistema de aprendizaje integrado: una IES puede implementar 
una plataforma de aprendizaje que integre todas las herramientas para la enseñanza y el 
aprendizaje en un solo lugar. Esta conecta a los estudiantes con los recursos educativos, 
sus profesores, y sus compañeros de manera fluida. Además, permite un acceso sencillo 
a clases en línea, materiales de estudio, foros de discusión y herramientas de colabo-
ración. Como resultado, el proceso de aprendizaje se vuelve más dinámico y accesible, 
lo que permite a los estudiantes interactuar con los materiales y entre ellos de manera 
más significativa.

3. Gestión ágil de proyectos académicos: desde el punto de vista de la investigación pue-
de decidirse implementar metodologías ágiles para la gestión de sus proyectos. Cada 
proyecto de investigación se divide en pequeñas tareas manejables que son monito-
readas y ajustadas en ciclos cortos, conocidos como “sprints”. Esto permite al equipo 
responder rápidamente a los cambios y mejorar el proceso continuamente. Como re-
sultado, los proyectos de investigación se completan más rápido, con menos obstáculos 
y con más calidad.

4. Interoperabilidad de sistemas administrativos: es importante asegurar que todos 
sus sistemas administrativos estén interconectados. Por ejemplo, que los sistemas de 
gestión de recursos humanos, de matrícula y de finanzas estén integrados, lo que per-
mite que la información sobre el personal y el estudiantado fluya de un sistema a otro 
sin duplicación de esfuerzos ni errores. Esto simplifica la gestión de la información y 
permite que las decisiones se tomen de manera más informada y eficiente.

De esta manera, al enfocarse en el rediseño y la optimización de sus procesos, una IES 
no solo mejora la eficiencia y la calidad de sus operaciones, sino que crea un entorno donde 
estudiantes, profesores y personal administrativo pueden prosperar. Los procesos ahora son 
más coherentes y están mejor alineados con los objetivos institucionales de desarrollo estu-
diantil y académico. Además, se puede crear un entorno de aprendizaje más conectado y ágil, 
donde la tecnología no solo facilita las operaciones, sino que potencia el desarrollo académi-
co y personal de todos los miembros de la comunidad universitaria.

Dimensión ética y humanista de la transformación digital

La transformación digital en una institución de educación superior debe estar guiada por 
una visión ética y humanista que garantice que la tecnología se utilice en beneficio del bien 
común, respetando y promoviendo los valores fundamentales de la educación. Esto implica 
que cada innovación tecnológica se alinee con principios éticos, que prioricen el bienestar 
de la comunidad universitaria y el desarrollo integral de sus miembros (Peláez et al., 2023).
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Puntos clave de la dimensión ética y humanista de la  
transformación digital

1. Priorizar el bienestar y desarrollo integral de los estamentos universitarios: la 
transformación digital debe enfocarse en el bienestar y el desarrollo integral de todos 
los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores y personal admi-
nistrativo). Esto significa que las tecnologías adoptadas deben facilitar un entorno edu-
cativo y laboral que promueva el crecimiento personal y profesional. Las decisiones 
tecnológicas deben ser evaluadas por su eficiencia, innovación, así como por su capa-
cidad para mejorar la calidad de vida de quienes interactúan con ellas diariamente. Un 
ejemplo de esto sería la implementación de plataformas que fomenten la salud mental, 
el equilibrio entre trabajo y vida personal y el desarrollo de habilidades blandas.

2. Asegurar la equidad y el acceso inclusivo a las tecnologías educativas: la equidad es 
un pilar fundamental en la dimensión de ética y humanismo. En un entorno de trans-
formación digital, es crucial garantizar que todos los miembros de la comunidad uni-
versitaria tengan acceso igualitario a las tecnologías educativas. Esto incluye la dispo-
nibilidad de dispositivos y plataformas, así como la capacitación necesaria para su uso 
efectivo. Deben establecerse políticas y mecanismos que aseguren que ningún estudian-
te o miembro del personal se quede atrás debido a la falta de recursos o conocimientos 
tecnológicos. Esto, además, implica la creación de programas que apoyen a aquellos con 
necesidades especiales, asegurando que la tecnología sea accesible para todos.

3. Promover el uso ético de los datos y la privacidad de la información: en un mundo 
digitalizado, la gestión de datos se convierte en una responsabilidad ética central. Las 
instituciones deben promover el uso ético de los datos, asegurando que la recolección, 
el almacenamiento y el análisis de información se realicen de manera transparente y 
responsable. La privacidad de la información personal de los estudiantes, profesores y 
personal administrativo debe ser una prioridad, con políticas claras que protejan los 
datos contra el uso indebido. Esto incluye la implementación de normativas que regu-
len cómo se utilizan los datos para la toma de decisiones académicas o administrativas, 
garantizando que siempre se respete la dignidad y los derechos individuales.

4. Fomentar un enfoque centrado en el ser humano: la tecnología debe ser vista como 
una herramienta que complementa y enriquece la interacción humana, no como su 
sustituto. La transformación digital en la educación superior debe fomentar un enfoque 
centrado en el ser humano; la tecnología debe potenciar el aprendizaje y la comunica-
ción, pero nunca reemplazar la interacción personal. Esto implica diseñar plataformas 
y herramientas digitales que faciliten la colaboración, el diálogo, y el apoyo mutuo entre 
estudiantes y profesores. Además, las tecnologías deben ser utilizadas para promover 
valores como la empatía, la creatividad, y la responsabilidad social, asegurando que el 
progreso tecnológico no deshumanice el proceso educativo.
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Ejemplos de la vivencia de la dimensión ética y humanista en 
la transformación digital

Una institución de educación superior está en proceso de implementar un nuevo sistema de 
gestión académica que incluye funciones avanzadas de análisis de datos para personalizar 
la experiencia educativa de los estudiantes. Sin embargo, en este proceso, la institución se 
enfrenta a desafíos relacionados con la equidad en el acceso, la privacidad de los datos y el 
impacto de la tecnología en la interacción humana.

1. Sistema de soporte integral para estudiantes: la IES puede desarrollar una plata-
forma digital que no solo gestione el progreso académico de los estudiantes, sino que 
también incluya módulos para el apoyo psicológico, asesoramiento académico perso-
nalizado y recursos de bienestar. Este sistema prioriza el bienestar de los alumnos al 
ofrecer herramientas que les permita equilibrar sus estudios con su salud mental y de-
sarrollo personal. Además, se asegura de que el estudiantado, independientemente de 
sus recursos económicos, tenga acceso a estos servicios mediante políticas de préstamo 
de dispositivos y acceso a internet para los más vulnerables.

2. Programa de inclusión tecnológica: reconociendo la brecha digital existente, la ins-
titución de educación superior implementa un programa de inclusión tecnológica que 
proporciona a los estudiantes con menos recursos acceso a computadoras portátiles y 
capacitación gratuita en habilidades digitales. Dicho programa se complementa con la 
creación de espacios físicos y virtuales donde los participantes puedan acceder a tecno-
logía de punta, lo que asegura que todos tengan las mismas oportunidades para parti-
cipar plenamente en la vida académica.

3. Política de privacidad y ética en el uso de datos: antes de lanzar su nuevo sistema 
de gestión académica, la IES establece una política clara y estricta de privacidad de 
datos. Se crean mecanismos para asegurar que los de los estudiantes serán utilizados 
únicamente con fines académicos y de desarrollo personal y nunca para propósitos  
comerciales o de explotación. Además, la IES implementa un sistema de consentimien-
to informado, donde estudiantes y profesores pueden decidir cómo se utilizarán sus da-
tos, lo que asegura que el control sobre la información personal permanezca en manos 
de los individuos.

4. Interacción humana enriquecida por la tecnología: en lugar de reemplazar las inte-
racciones cara a cara, la tecnología implementada por la IES está diseñada para enrique-
cerlas. Por ejemplo, la plataforma de gestión académica permite a los profesores seguir 
de cerca el progreso de sus estudiantes y ofrecer retroalimentación personalizada, pero 
también incluye herramientas para fomentar discusiones en clase, trabajo colaborativo y 
tutorías personalizadas. Así, la tecnología apoya y potencia la relación profesor-estudiante,  
haciendo que el aprendizaje sea más efectivo y humano.
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Al abordar la dimensión de ética y humanismo en su transformación digital, una IES no 
solo moderniza sus sistemas y procesos, sino que crea un entorno que respeta y promueve el 
bienestar de todos sus miembros de la comunidad educativa. La equidad y la inclusión deben 
ser principios fundamentales en su enfoque tecnológico; el uso ético de los datos está pro-
fundamente arraigado en la cultura institucional. Además, al centrar la tecnología en el ser 
humano, una IES logra que el progreso digital fortalezca, en lugar de debilitar, las relaciones 
y el aprendizaje dentro de la comunidad académica.

Propuesta integral e integradora para el proceso  
de transformación digital (TD) en una institución de  
educación superior

Figura N.° 1. Propuesta metodológica para el desarrollo del proceso de transformación digital en un IES
Elaboración propia.  

Esta parte del capítulo presenta una propuesta metodológica y estratégica para la incorpo-
ración de la transformación digital en la vida universitaria; busca no solo responder a los 
desafíos del presente, sino también anticipar y moldear las tendencias futuras. La propuesta 
se articula a través de tres niveles de desarrollo: horizonte, estrategia y táctica (Figura N.° 1), 
con el objetivo de dotar de sentido y significación a la transformación digital en un contexto 
educativo. Esta estructura permite a las IES adaptarse a las nuevas realidades digitales y, 
también, integrar dichas tecnologías de manera coherente con su misión y valores institucio-
nales. Al entender la transformación digital como un proceso integral e integrador, se forta-
lece su presencia en todos los aspectos de la vida universitaria: desde la oferta académica y la 
docencia hasta la gestión administrativa y la proyección social. Finalmente, se ilustran estas 
ideas con un caso práctico: la aplicación de la transformación digital en la identificación de 
riesgos de deserción estudiantil, que a través del análisis de datos permite diseñar interven-
ciones personalizadas para apoyar a los estudiantes en su trayectoria educativa.
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Nivel 1: Horizonte inspirador y orientador

El horizonte en el proceso de transformación digital asume dos dimensiones: 

Horizonte inspirador: se refiere al marco conceptual y filosófico que orienta la trans-
formación digital, respondiendo a las preguntas clave del ¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué? Las 
conecta con la misión, valores y proyecto educativo institucional. Este nivel define el rumbo 
que debe seguir la transformación digital en la institución y sirve como una guía inspiradora 
que asegura que los cambios tecnológicos estén alineados con los principios y valores funda-
mentales de la IES.

• ¿Qué es la transformación digital en la IES?

Es un proceso cultural y tecnológico que abarca la integración de herramientas digi-
tales en la oferta académica, la docencia, la investigación, la innovación, la extensión 
y la gestión universitaria, con el propósito de mejorar y enriquecer las funciones de la 
institución. La transformación digital no es únicamente un cambio tecnológico, sino 
un proceso que implica un rediseño de prácticas, roles y relaciones en el ecosistema 
universitario. 

• ¿Cómo debe implementarse? 

Debe ser implementada de forma gradual y coherente, a través de políticas claras y 
colaborativas, alineadas con la misión y visión de la IES. Esto incluye la capacitación 
de los docentes, la infraestructura tecnológica adecuada, y el desarrollo de nuevas me-
todologías de enseñanza y aprendizaje que utilicen herramientas digitales. Este nivel 
también debe contemplar un enfoque humano y ético, donde la tecnología esté al ser-
vicio del aprendizaje, la innovación, y el bienestar de la comunidad universitaria.

• ¿Para qué se realiza esta transformación?

La transformación digital se lleva a cabo para ampliar el valor social de la IES y mejorar 
la calidad de la educación, ampliar el acceso a nuevas oportunidades de aprendizaje 
y fomentar la innovación en todos los niveles. Asimismo, busca optimizar la gestión 
administrativa, creando sistemas más eficientes y transparentes, mientras se mantiene 
el compromiso de formar ciudadanos críticos, responsables y con una conciencia ética 
en el uso de la tecnología.

El resultado concreto del horizonte inspirador es la política de transformación digital, 
la cual debe contemplar, al menos, los siguientes aspectos:

1. Visión y principios rectores: definir claramente la visión de la transformación digital en 
la institución, asegurando que esté alineada con los valores y la misión universitaria. Esta 
visión debe promover el uso de la tecnología para mejorar la enseñanza, la investigación, 
la gestión administrativa y el impacto social, siempre bajo principios éticos y humanistas.

2. Áreas estratégicas de intervención: identificar las áreas clave donde la transformación 
digital tendrá mayor impacto, como la oferta académica, la investigación, la innovación 



31

Sentido y significación de la transformación digital en las instituciones de educación superior: un enfoque integral e integrador

educativa, la extensión universitaria y la gestión administrativa. Cada área debe tener 
un plan específico de digitalización alineado con los objetivos institucionales.

3. Enfoque en la equidad y la inclusión: la política debe garantizar que todas las inicia-
tivas digitales estén orientadas a cerrar brechas de acceso a la tecnología, tanto para 
estudiantes como para docentes y personal administrativo; debe promover la igualdad 
de oportunidades y el acceso universal a los recursos tecnológicos.

4. Desarrollo de competencias digitales: se requiere incluir un plan de formación con-
tinua que permita a la comunidad universitaria adquirir y fortalecer sus competencias 
digitales. Este aspecto debe ser transversal, impactando tanto en los docentes para in-
novar en sus metodologías, como en los estudiantes y el personal administrativo para 
mejorar sus capacidades en el uso de herramientas digitales.

5. Gobernanza y gestión de la transformación digital: establecer un marco claro de 
gobernanza que incluya la creación de comités o unidades específicas responsables de 
supervisar el proceso de transformación digital. Esta gobernanza debe facilitar la coor-
dinación entre áreas académicas y administrativas y garantizar que los recursos se uti-
licen de manera eficiente.

6. Ciberseguridad y protección de datos: implementar políticas rigurosas para proteger 
la información y los datos personales de estudiantes, profesores y personal. La seguri-
dad de los sistemas debe ser una prioridad, con protocolos claros para prevenir y ges-
tionar incidentes de ciberseguridad.

7. Evaluación y mejora continua: incluir mecanismos de seguimiento y evaluación pe-
riódica que permitan medir el avance de la transformación digital, asegurando que los 
objetivos se cumplan y que el proceso pueda ser ajustado conforme con las necesidades 
emergentes de la IES y su entorno.

Estos aspectos permiten que la política de transformación digital no solo sea un marco 
teórico, sino un conjunto de directrices prácticas que guíen a la institución hacia una digita-
lización coherente, inclusiva y orientada a la excelencia académica y administrativa.

Horizonte orientador: establece una conexión fundamental con el ejercicio de planea-
ción estratégica de la IES, al garantizar que la transformación digital esté alineada con el 
modelo de planeación adoptado por la IES. Este horizonte guía la implementación de tec-
nologías avanzadas y nuevas metodologías sin perder de vista las apuestas estratégicas defi-
nidas previamente, integrando la transformación digital como un eje transversal dentro de 
la estructura universitaria. A través de esta relación, la planificación estratégica de la IES se 
adapta a las nuevas realidades, lo que asegura que cada acción digital esté contextualizada 
dentro de los objetivos institucionales. Así, la transformación digital responde a los retos 
tecnológicos actuales, pero además fortalece las capacidades de la IES para avanzar en su 
misión de enseñanza, investigación, innovación y proyección social, consolidando su papel 
en el entorno educativo y social. El resultado concreto del horizonte orientador es el Plan de 
Transformación Digital; establece una hoja de ruta clara para implementar la digitaliza-
ción en todas las áreas de la IES. Para asegurar que dicho plan esté alineado con los valores 



32

Transformación digital e impacto de la inteligencia artificial en la educación superior

institucionales y responda a los retos actuales, se sugiere considerar los siguientes aspectos 
(Peláez, 2023):

1. Diagnóstico institucional previo: evaluar el estado actual de la infraestructura tecno-
lógica, los procesos académicos y administrativos, y el nivel de competencias digitales 
de estudiantes, docentes y personal administrativo. Este diagnóstico permite identificar 
las brechas y oportunidades que deben abordarse en el plan.

2. Objetivos estratégicos alineados con la misión institucional: establecer metas espe-
cíficas que reflejen el papel de la transformación digital en el cumplimiento de la misión 
y visión de la IES; así se garantiza que las tecnologías adoptadas contribuyen a mejorar 
la calidad educativa, la inclusión y la proyección social.

3. Priorización de iniciativas y recursos: identificar y clasificar las áreas más urgentes 
para la digitalización, asignando los recursos financieros y humanos adecuados. Este 
paso permite asegurar un uso eficiente de los recursos y una implementación progre-
siva.

4. Formación y desarrollo de capacidades: incorporar programas de capacitación conti-
nua para toda la comunidad universitaria, de manera que docentes, estudiantes y per-
sonal administrativo cuenten con las competencias necesarias para aprovechar plena-
mente las herramientas digitales.

5. Política de inclusión y acceso equitativo: diseñar estrategias que aseguren el acceso 
a la tecnología de todos los miembros de la comunidad universitaria, especialmente de 
aquellos con menos recursos; así se asegura que nadie quede rezagado en el proceso de 
transformación digital.

6. Sistema de seguimiento y evaluación continua: implementar indicadores de desem-
peño y mecanismos de monitoreo que permitan evaluar el impacto de las iniciativas 
digitales y realizar ajustes en función de los resultados obtenidos; estos respaldan que el 
plan evolucione conforme a las necesidades de la IES y su entorno.

Estos aspectos aseguran que el Plan de Transformación Digital sea un instrumento di-
námico y adaptativo, capaz de impulsar la innovación, mejorar la eficiencia institucional y 
fortalecer la posición de la IES en un contexto digital en constante cambio.

Nivel 2: Estrategia

El nivel estratégico está compuesto por la conjunción de procesos, estructura, recursos y métri-
cas, elementos que permiten operacionalizar el horizonte previamente definido. La estrategia 
articula los medios a través de los cuales la IES lleva a cabo su transformación digital, aseguran-
do que cada una de sus acciones esté alineada con objetivos claros y alcanzables (Alenezi, 2021).

• Procesos:

En este componente, la IES debe rediseñar sus procesos para facilitar la integración 
tecnológica en todas sus actividades. Esto implica crear flujos de trabajo más ágiles y 
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digitalizados, tanto en lo académico como en lo administrativo. Por ejemplo, la imple-
mentación de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) que permitan el seguimiento 
y análisis del desempeño estudiantil o plataformas para facilitar la colaboración entre 
departamentos y facultades.

• Estructura:

La estructura organizativa de la IES debe adaptarse a las nuevas exigencias digitales. 
Incluye la creación de áreas especializadas en tecnología educativa, los equipos de so-
porte técnico y digitalización y la formación de comités interdisciplinarios que super-
visen la implementación de iniciativas tecnológicas. Además, se debe fomentar una 
cultura organizacional que favorezca la innovación, la flexibilidad y la colaboración 
entre todas las áreas. Se debe brindar especial atención a la posibilidad de estructurar 
una dirección de transformación digital que reporte directamente a la Rectoría.

• Recursos:

Requiere recursos tanto financieros como humanos. Esto implica inversiones en in-
fraestructura tecnológica —servidores, software, y plataformas en la nube—, así como 
en la formación continua de docentes y personal administrativo. Es fundamental que 
la IES asegure que todos sus miembros tengan acceso a la capacitación necesaria para 
adaptarse a las nuevas herramientas y metodologías.

• Métricas:

Para asegurar que la transformación digital esté produciendo los resultados espera-
dos, es indispensable establecer un sistema de evaluación continua. Las métricas deben 
abarcar tanto indicadores de rendimiento académico (como el éxito estudiantil, la tasa 
de retención y la satisfacción de los alumnos) como la eficiencia administrativa (tiem-
pos de respuesta y reducción de trámites, entre otros). Asimismo, deben medirse los 
impactos en la innovación, la investigación y el bienestar de la comunidad universitaria.

El resultado concreto del nivel de estrategia es la definición de un modelo de transfor-
mación digital que integre las opciones estratégicas, organizacionales, de procesos, recursos 
y la métrica. Para ello, se sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Visión estratégica y misión institucional
El modelo debe estar fundamentado en una visión clara de lo que la IES aspira lograr a través 
de la transformación digital. Esto incluye cómo las tecnologías avanzadas pueden reforzar 
su misión educativa, de investigación y vinculación social. No debe ser vista como un fin en 
sí mismo, sino como un medio para fortalecer la misión de la IES: formar integralmente, 
investigar e impactar positivamente en la sociedad.

2. Cultura organizacional y cambio de mentalidad
La cultura organizacional es clave para garantizar que la transformación digital se  
implemente de manera efectiva. Se debe promover una cultura de innovación, apertura al 
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cambio, experimentación y aprendizaje continuo entre todos los miembros de la comunidad 
universitaria. La transformación no solo afecta la tecnología, sino que requiere un cambio 
cultural que fomente la colaboración, la adaptación y el uso crítico de las tecnologías.

3. Inclusión y acceso equitativo
El modelo debe basarse en el principio de equidad, asegurando que todos los estudiantes, 
profesores y personal administrativo tengan acceso a las tecnologías necesarias. Esto implica 
garantizar la igualdad de oportunidades; para ello, se deben proporcionar recursos, infraes-
tructura y formación adecuados a aquellos que no cuenten con acceso previo. La transforma-
ción digital debe reducir, no aumentar, las brechas de acceso.

4. Enfoque en el estudiante
El núcleo del modelo debe ser un enfoque centrado en el estudiante, asegurando que la tec-
nología se utilice para mejorar la experiencia educativa y el éxito académico. Esto implica 
diseñar procesos y herramientas que faciliten el aprendizaje personalizado, el seguimiento 
del progreso estudiantil y el acceso a recursos que fomenten la autonomía y el desarrollo 
integral de los estudiantes.

5. Gobernanza de la transformación digital
La creación de una estructura clara de gobernanza digital es imperativa. Debe incluir la de-
signación de líderes responsables de dirigir y supervisar la implementación de las estrategias 
tecnológicas y deben existir políticas que regulen el uso ético de las tecnologías, la protección 
de datos y la seguridad de la información. Además, la gobernanza debe garantizar una toma 
de decisiones participativa e inclusiva.

6. Infraestructura tecnológica sostenible y escalable
La transformación digital requiere de una infraestructura tecnológica robusta, segura y es-
calable. Esto significa la implementación de plataformas tecnológicas que permitan la ense-
ñanza en línea, la investigación digital y la gestión administrativa eficiente. La infraestruc-
tura debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a las futuras innovaciones y al 
crecimiento de la IES.

7. Formación y desarrollo de competencias digitales
Es esencial garantizar la capacitación continua de todos los miembros de la comunidad uni-
versitaria en competencias digitales. Profesores, estudiantes y personal administrativo deben 
estar equipados con las habilidades necesarias para utilizar de manera eficiente tecnologías 
emergentes. Esto mejorará la adopción de herramientas digitales y fomentará una cultura de 
desarrollo profesional y aprendizaje continuo.



35

Sentido y significación de la transformación digital en las instituciones de educación superior: un enfoque integral e integrador

8. Procesos optimizados y flexibles
El modelo debe estar pensado para rediseñar y optimizar los procesos administrativos y aca-
démicos, utilizando tecnologías digitales para mejorar su eficiencia, agilidad y calidad. Este 
rediseño debe permitir a la IES adaptarse rápidamente a los cambios y necesidades emergen-
tes, al mismo tiempo que garantiza que los procesos sean transparentes, accesibles y centra-
dos en los usuarios.

9. Innovación pedagógica
La transformación digital debe ir acompañada de un cambio en las metodologías de ense-
ñanza. Se deben adoptar enfoques pedagógicos innovadores que integren tecnologías digita-
les —como el aprendizaje colaborativo, la gamificación, el aprendizaje adaptativo y el uso de 
inteligencia artificial para personalizar la experiencia educativa—. La innovación pedagógica 
es fundamental para que el proceso de enseñanza-aprendizaje evolucione en consonancia 
con las demandas del entorno digital.

10. Ética y responsabilidad social
El modelo de transformación digital debe estar fundamentado en principios éticos y de res-
ponsabilidad social. Implica un uso responsable y seguro de las tecnologías, asegurando que 
los datos de los estudiantes y del personal estén protegidos y que las decisiones basadas en 
inteligencia artificial o datos no perpetúen sesgos o injusticias. Además, la IES debe liderar 
un uso ético de la tecnología que beneficie a la sociedad en general.

11. Evaluación y mejora continua
El modelo debe incluir mecanismos de evaluación constante para medir el progreso de la 
transformación digital. Es fundamental establecer indicadores clave de rendimiento (KPI) 
que permitan medir el impacto en la calidad educativa, la investigación, la satisfacción de los 
estudiantes y la eficiencia operativa. Con base en estos resultados, la IES debe estar dispuesta 
a ajustar sus estrategias y mejorar continuamente.

12. Impacto social y vinculación con el entorno
Un modelo de transformación digital exitoso debe tener un fuerte componente de impacto 
social. La IES no solo debe digitalizar sus procesos internos, sino también utilizar la tecno-
logía para expandir su vinculación con la sociedad, facilitando el acceso al conocimiento, 
colaborando con otras instituciones y promoviendo el emprendimiento digital e innovación 
en el entorno local y global.

En una IES, debe estar cimentado en una visión estratégica que incorpore cultura  
institucional, equidad, capacitación, infraestructura y un enfoque ético. Estos fundamentos 
permiten que la tecnología no solo sea una herramienta, sino un medio para transformar la 
educación, la investigación y la gestión universitaria, con un impacto positivo y duradero en 
la sociedad.
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Nivel 3: Táctica

En el nivel táctico, el horizonte inspirador y la estrategia definida se concretan en acciones 
específicas a través de proyectos tangibles que generan resultados. Dichos proyectos per-
miten materializar la visión de la transformación digital, al aportar resultados que generan 
confianza y fortalecen el proceso de digitalización en la IES. Las acciones en este nivel deben 
estar focalizadas; es decir, alineadas con los objetivos estratégicos y perfectamente articula-
das con las unidades académicas y administrativas de la institución de educación superior 
(Almarz et al., 2017).

Para que estos proyectos sean efectivos, es necesario seguir una metodología estructu-
rada que garantice que los pasos se ejecuten de manera ordenada y coordinada. A continua-
ción, se desarrollan las etapas esenciales para el éxito de los proyectos en el nivel táctico.

1. Sensibilización
Esta primera etapa consiste en crear conciencia y preparar a la comunidad universitaria (es-
tudiantes, docentes, y personal administrativo) sobre la importancia y el impacto de la trans-
formación digital. Es fundamental que todos los involucrados comprendan los beneficios y 
retos de la digitalización para garantizar su participación y compromiso. La sensibilización 
puede realizarse a través de talleres, charlas, y campañas internas que expliquen su propósito 
y cómo se alineará con la misión y visión de la IES.

2. Diagnóstico
El diagnóstico es una etapa crítica que implica realizar un análisis profundo del estado de la 
IES en relación con la tecnología, los procesos, y las competencias digitales de su comunidad. 
Se deben identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (análisis FODA) que 
permitan definir las áreas prioritarias de intervención. Este diagnóstico incluye una evalua-
ción de la infraestructura tecnológica, el acceso a herramientas digitales y el nivel de digita-
lización de los procesos administrativos y académicos.

3. Alineación con la política, el plan y el modelo de transformación digital
En esta etapa se asegura que los proyectos estén perfectamente alineados con la política de 
transformación digital de la IES, el plan estratégico y el modelo de digitalización previa-
mente definido. Esto garantiza coherencia en cada acción y asegura que los proyectos no se 
realicen de forma aislada; debe considerar los siguientes aspectos:

• Fundamentos: son los principios y valores sobre los cuales se basa la transformación 
digital de la institución.

• Foco estratégico: se refiere a las áreas clave que deben ser priorizadas, como la docencia, 
la gestión administrativa o la proyección social.
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• Ruta de transformación: es el camino a seguir, incluyendo las fases de digitalización y 
los hitos que se deben alcanzar.

• Objetivos y metas: incluye los resultados concretos que se esperan lograr, definidos con 
indicadores claros y medibles.

• Fortalecimiento de habilitadores: se trata de asegurar que se cuente con las capacidades 
necesarias, tanto tecnológicas como humanas, para ejecutar los proyectos.

4. Diseño
Una vez realizado el diagnóstico y alineados los proyectos con la estrategia global, se procede 
a su diseño detallado. Esta etapa incluye la planificación de las actividades, la asignación de 
recursos (financieros, tecnológicos y humanos), y la definición de los roles y responsabili-
dades. El diseño también se refiere a la planificación del cronograma y la definición de las 
métricas que permitirán evaluar el progreso y el éxito de cada proyecto. Se deben identificar 
posibles riesgos y establecer planes de contingencia.

5. Implementación
La etapa de implementación es donde las acciones se ponen en marcha. Los proyectos se 
ejecutan conforme al diseño y planificación previa, involucrando a las diferentes unidades y 
actores de la IES. La clave en esta fase es garantizar una coordinación eficiente, para resolver 
los desafíos que puedan surgir y asegurar que los plazos se cumplan. Durante la implemen-
tación es fundamental mantener una comunicación abierta y constante con todas las partes 
interesadas, así como ofrecer soporte técnico y formativo a aquellos que necesiten adaptarse 
a las nuevas herramientas y procesos.

6. Seguimiento
El seguimiento es un componente vital del éxito del nivel táctico. A medida que los proyectos 
se implementan, es necesario llevar un monitoreo continuo del progreso, para asegurarse de 
que cada acción se alinee con los objetivos establecidos. Implica la recopilación y análisis de 
datos en tiempo real para identificar cualquier desviación o problema, de modo que se pue-
dan tomar decisiones rápidas y realizar ajustes. Los líderes de los proyectos deben asegurarse 
de que cada paso sea documentado, lo que facilitará la evaluación posterior y el aprendizaje 
organizacional.

7. Medición de impacto
La última etapa consiste en medir el impacto de los proyectos implementados, no solo en 
términos de eficiencia operativa, sino también en su contribución al logro de los objetivos 
estratégicos de la transformación digital. Se deben usar las métricas definidas previamente 
para evaluar si los proyectos han generado los resultados esperados y si han contribuido 
a mejorar la calidad educativa, eficiencia administrativa y experiencia de los estudiantes y  
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profesores. La medición del impacto permite ajustar estrategias a futuro y fortalecer la toma 
de decisiones basada en datos.

Algunos ejemplos de proyectos que pueden implementarse, siguiendo la línea concep-
tual antes señalada, son:

• Proyectos de innovación pedagógica: un proyecto clave puede ser la creación de cur-
sos en línea y blended learning, que combinen lo mejor de la enseñanza presencial y 
digital. Pueden incluir el uso de inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje 
de los estudiantes o de realidad aumentada para enriquecer la enseñanza en disciplinas 
como arquitectura, medicina o ingeniería.

• Proyectos de analítica predictiva: un caso práctico sería el uso de tecnologías de aná-
lisis de datos para predecir y prevenir la deserción estudiantil. Mediante la recopilación 
de datos sobre el rendimiento académico, la participación en actividades extracurricu-
lares y otros indicadores, la IES puede identificar a estudiantes en riesgo y desarrollar 
programas de tutoría y apoyo personalizados para mejorar sus oportunidades de éxito.

• Proyectos de gestión administrativa digital: la digitalización de los procesos admi-
nistrativos es otro proyecto táctico esencial. La implementación de sistemas de ges-
tión documental en la nube, que permitan la automatización de trámites académicos y 
administrativos, puede generar una mayor eficiencia en la operativa de la institución, 
reduciendo tiempos y costos, y mejorando la experiencia tanto de estudiantes como del 
personal.

• Proyectos de inclusión y bienestar: finalmente, un proyecto táctico debe enfocarse 
en el bienestar y la inclusión digital. Esto incluye la creación de centros de acceso a 
tecnología para estudiantes con menos recursos y la implementación de programas de 
formación en competencias digitales tanto para estudiantes como para profesores y 
personal administrativo.

Desarrollo de un ejemplo: Sistema de Apoyo al Bienestar y 
Éxito Académico Estudiantil (SABIA)

El Sistema de Apoyo al Bienestar y Éxito Académico Estudiantil (SABIA) se propone como 
un proyecto clave dentro de la capa táctica de la transformación digital en una IES. Este 
sistema busca prevenir la deserción estudiantil y mejorar el éxito académico mediante la 
utilización de inteligencia artificial (IA) y el análisis predictivo de datos. SABIA permitirá un 
acompañamiento constante y personalizado de los estudiantes, facilitando intervenciones 
tempranas que promuevan su desarrollo académico y aseguren una graduación oportuna 
(González et al., 2018).
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Propósito de SABIA

El propósito de SABIA es fortalecer las estrategias de seguimiento y acompañamiento que 
se ofrecen a los estudiantes, enfocándose en la prevención temprana de la deserción. SABIA 
utiliza inteligencia artificial para consolidar grandes volúmenes de datos, aprender de ellos 
y adaptarse a los comportamientos de los estudiantes. Así, el sistema no reemplaza el tra-
bajo humano de profesores o equipos de bienestar universitario, sino que actúa como una  
herramienta que potencia sus capacidades, proporcionando alertas y recomendaciones  
personalizadas.

Metodología propuesta para el desarrollo del proyecto SABIA

Para garantizar el éxito de SABIA, se propone que el proyecto siga una metodología estruc-
turada de acuerdo con las etapas mencionadas al describir la capa táctica.

1. Sensibilización
La fase inicial del proyecto implicará una campaña de sensibilización dirigida a la comunidad 
universitaria, con el objetivo de presentar SABIA como un sistema diseñado para mejorar la 
calidad del acompañamiento académico. Se pueden organizar talleres y presentaciones para 
explicar cómo funciona la IA, aclarando que el sistema está orientado a fortalecer la relación 
entre profesores, equipos de bienestar y estudiantes, no a reemplazarla. Esto permitirá crear 
un ambiente de confianza y aceptación.

2. Diagnóstico
El siguiente paso que se propone realizar es un diagnóstico exhaustivo del estado actual 
de los servicios de acompañamiento y éxito académico en la IES. Este análisis incluirá la 
identificación de las áreas que presentan mayores desafíos, como las tasas de deserción, las 
barreras para el éxito académico, y las herramientas tecnológicas disponibles. Se sugiere eva-
luar la capacidad de tutores o acompañantes para manejar los datos y proporcionar apoyo a 
estudiantes en riesgo.

3. Alineación con la política, el plan y el modelo de transformación digital
Es necesario y esencial que SABIA esté alineado con la política de transformación digital de 
la IES; de esta manera se asegura que el proyecto refuerce la misión institucional de promover  
el bienestar estudiantil a través del uso ético y responsable de la tecnología. Por tanto, el sis-
tema seguirá los lineamientos del Plan de Transformación Digital en cuanto a los siguientes 
aspectos:
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• Fundamentos: SABIA se basará en principios éticos, asegurando que la tecnología no 
deshumanice el proceso de acompañamiento.

• Foco estratégico: el sistema se centrará en los estudiantes en riesgo de deserción, pro-
porcionando un seguimiento personalizado.

• Ruta de transformación: SABIA será parte de una estrategia más amplia de digitaliza-
ción de los servicios de apoyo estudiantil.

• Fortalecimiento de habilitadores: la capacitación del personal académico será un com-
ponente clave para asegurar que el sistema se utilice de manera efectiva.

4. Diseño
El diseño de SABIA deberá incluir la planificación detallada de los componentes tecnoló-
gicos y los procesos de intervención. Un diagrama en bloques del sistema ilustra cómo se 
integrarán las diferentes tecnologías y cómo los datos de los estudiantes fluirán a través del 
sistema. El diagrama en bloques será una herramienta fundamental para la comprensión del 
funcionamiento del sistema y su interacción con otras plataformas universitarias; describe 
cómo se utilizarán tecnologías, como la inteligencia artificial, el procesamiento de lenguaje 
natural y la computación paralela para procesar y analizar los datos. 

Figura N.° 2. Arquitectura de SABIA
Elaboración propia.

El diseño también debe contemplar los mecanismos para la integración de datos  
provenientes de las plataformas de gestión académica existentes y el desarrollo de algoritmos 
que puedan predecir el riesgo de deserción basados en patrones de comportamiento.
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5. Implementación
La implementación de SABIA puede llevase a cabo en fases, comenzando con un programa 
piloto en una facultad o programa académico preseleccionado. Esta fase permitirá probar la 
precisión del sistema y ajustar los algoritmos antes de su despliegue total en toda la IES. Se 
llevarán a cabo sesiones de capacitación para consejeros académicos, quienes aprenderán a 
interpretar las alertas generadas por el sistema y a aplicar las recomendaciones de manera 
efectiva.

6. Seguimiento
Una vez que SABIA esté en funcionamiento, se puede implementar un sistema de monitoreo 
continuo para evaluar su rendimiento. El seguimiento debe incluir la recolección de indica-
dores clave, como el número de estudiantes identificados como en riesgo, el tiempo de res-
puesta de los tutores o acompañantes y la efectividad de las intervenciones. El seguimiento 
también asegurará que el sistema esté alineado con los objetivos estratégicos de la IES.

7. Medición de impacto
La última fase consiste en la medición del impacto del sistema; evalúa si ha logrado reducir 
las tasas de deserción, así como si ha mejorado el rendimiento académico de los estudiantes. 
Las métricas clave incluirán la comparación de los datos antes y después de la implementa-
ción, como la tasa de graduación y el éxito académico de los estudiantes en riesgo. Adicio-
nalmente, debe llevarse a cabo una evaluación ética para asegurar que el uso de inteligencia 
artificial no genere sesgos o problemas relacionados con la privacidad.

Discusión y conclusiones

Todas estas implicaciones nos conducen a una realidad de fondo que impulsa la transforma-
ción digital en las instituciones de educación superior, un proceso que va mucho más allá 
de la mera adopción de tecnología o la optimización de procesos administrativos. En las IES 
es una oportunidad para reinventar la manera en que se cumple su misión fundamental: 
formar seres humanos éticos, autónomos y socialmente responsables, capaces de enfrentar 
los retos del siglo XXI con sensibilidad y compromiso.

Este capítulo ha presentado una visión integral de cómo las IES pueden adaptarse a 
los contextos y realidades actuales, potenciando su valor social y fortaleciendo su rol como 
motor de cambio. La tecnología no es el fin en sí mismo, sino un medio para profundizar 
el impacto humanístico que las IES ejercen en sus estudiantes y en la sociedad en general.  
Al integrar las dimensiones de cultura, tecnología, procesos, y ética, la transformación digi-
tal debe ser vista como un catalizador que inspira un desarrollo humano integral, que tras-
ciende el paradigma del éxito individual y el simple eficientismo.



En este sentido, se convierte en una herramienta poderosa para construir un futuro más 
inclusivo, donde la tecnología esté al servicio de las personas y no al revés. El desafío no es 
solo innovar, sino hacerlo de una manera que fortalezca los valores que siempre han definido 
a las IES: el pensamiento crítico, la equidad, la colaboración, y el compromiso social. Las IES 
no solo deben adaptarse al cambio, sino liderarlo, moldeando nuevas realidades que promue-
van un crecimiento verdaderamente humano, más allá de las metas tecnológicas. Por ello, 
la verdadera transformación digital es aquella que no pierde de vista el corazón de la IES: la 
formación de seres humanos que, con una mirada ética y un espíritu crítico, sean capaces 
de obrar los cambios culturales para alcanzar una sociedad más justa, equitativa y solidaria.  
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Resumen

La transformación digital se refiere al uso de tecnologías digitales para mejorar radicalmente 
los procesos organizacionales, con el uso de inteligencia artificial (IA), emergiendo como una 
tecnología central en la cuarta Revolución industrial (Rana y Daultani, 2023). En la era de 
la IA generativa, algoritmos como los modelos de lenguaje y redes neuronales crean conte-
nido nuevo a partir de datos existentes (UNESCO, 2024); no obstante, aunque la IA ofrece 
grandes oportunidades, también plantea desafíos éticos y sociales (Di Nuovo, 2024). En la 
antropología, la integración de la IA transforma la manera en que se estudia a la humanidad, 
ofreciendo herramientas avanzadas para analizar grandes conjuntos de datos y automatizar 
tareas. Sin embargo, surgen preguntas éticas sobre la responsabilidad en el uso de datos, la 
mitigación de sesgos en algoritmos, y la preservación de la riqueza cultural (Jayntilla et al., 
2024). La IA presenta tanto desafíos metodológicos, como la privacidad y la protección de 
datos, como oportunidades para enriquecer y optimizar la investigación antropológica. En la 
educación, tiene el potencial de personalizar el aprendizaje y fomentar la inclusión, aunque 
también puede acentuar las brechas de acceso y afectar el papel del maestro. La equidad en 
el acceso y el impacto en el desarrollo socioemocional de los estudiantes son preocupaciones 
clave (Tossell et al., 2024). 

Palabras clave: transformación digital, inteligencia artificial, aprendizaje, desarrollo 
socioemocional. 

1 Rector, Universidad CESMAG, Colombia. 
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Introducción

Hoy se habla del término transformación digital como el uso de tecnologías digitales para 
mejorar de forma radical los procesos que realiza principalmente una organización; una de 
las tecnologías implicadas es la inteligencia artificial (IA), que actualmente se enmarca en el 
contexto de lo que se ha denominado la cuarta Revolución industrial (Rana y Daultani, 2023).

Así, estamos en la era de la IA generativa, que se refiere a un conjunto de algoritmos 
—como los modelos de lenguaje y redes neuronales artificiales—, que pueden generar conte-
nido nuevo y original a partir de datos existentes (UNESCO, 2024). Por ello, el rápido avance 
de la inteligencia artificial (IA) está transformando la vida cotidiana, ofreciendo grandes 
oportunidades, pero también planteando desafíos éticos y sociales (Di Nuovo, 2024). Asi-
mismo, la antropología, como disciplina que estudia la humanidad en toda su diversidad y 
complejidad (Jayntilla et al., 2024), se enfrenta a un momento de transformación profunda 
debido a la integración de la inteligencia artificial (IA). 

Este documento explora los desafíos y las oportunidades que la inteligencia artificial 
presenta en la antropología del siglo XXI desde diversas perspectivas: el conocimiento, la 
aplicación, la educación y otros sectores. A medida que la tecnología avanza, es crucial re-
flexionar sobre cómo estas herramientas pueden enriquecer nuestra comprensión de las so-
ciedades humanas y, al mismo tiempo, abordar las preocupaciones éticas, epistemológicas y 
metodológicas que surgen.

Una mirada desde el conocimiento

La inteligencia artificial se ha convertido en una ciencia importante y fascinante, que atrae 
a ingenieros, matemáticos, físicos, biólogos y filósofos, entre otros; todos interesados en el 
estudio del cerebro y la conciencia (Milla Lostaunau, 2014).

La integración de la inteligencia artificial (IA) en la antropología contemporánea plantea 
una serie reflexiones profundas sobre cómo comprendemos y estudiamos la humanidad en 
un mundo cada vez más digitalizado y globalizado. La IA ofrece herramientas de alta tec-
nología para analizar grandes conjuntos de datos, identificar patrones ocultos y complejos 
y automatizar tareas repetitivas, entre otras; esto sin duda cambiará significativamente las 
metodologías y los resultados en la investigación antropológica. Sin embargo, este avance 
tecnológico también plantea cuestiones éticas, epistemológicas y metodológicas que deben 
abordarse con cuidado y atención.

En primer lugar, la IA plantea interrogantes éticos sobre la responsabilidad y el control 
en la producción y el uso de conocimientos antropológicos. ¿Quién tiene acceso a los datos 
y quién los controla? ¿Cómo se pueden mitigar los sesgos inherentes en los algoritmos de 
IA que podrían influir en la interpretación de los datos antropológicos? Estas son pregun-
tas cruciales que requieren un debate continuo y una regulación adecuada para garantizar 
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que la IA se utilice de manera ética y responsable en la dimensión de los diversos procesos  
antropológicos.

Además, la IA plantea retos epistemológicos en cuanto a cómo entendemos y cons-
truimos el conocimiento sobre la diversidad cultural y la complejidad de las sociedades hu-
manas. Si bien la IA puede ayudar a identificar patrones y tendencias en los datos, existe el 
riesgo de reducir la riqueza y la singularidad de las culturas humanas a simples algoritmos y 
categorías predefinidas. Es fundamental que los antropólogos reflexionen sobre cómo la IA 
puede complementar, enriquecer o incluso desafiar sus enfoques actuales de investigación, 
sin perder de vista la importancia de la empatía, la comprensión contextual y la interpreta-
ción reflexiva en el estudio de la humanidad.

Asimismo, la IA plantea cuestiones metodológicas en términos de cómo se recopilan, 
procesan y analizan los datos antropológicos. Si bien puede facilitar la recopilación y el aná-
lisis de grandes cantidades de datos, también genera preocupaciones sobre la privacidad, la 
confidencialidad y el consentimiento informado de los participantes en la investigación. Los 
antropólogos deben ser conscientes de estos desafíos y trabajar para desarrollar prácticas 
metodológicas sólidas, que protejan los derechos y la dignidad de las personas involucradas 
en sus estudios.

Por ello, los desafíos de la inteligencia artificial en la antropología contemporánea nos 
invitan a reflexionar sobre cuestiones éticas, epistemológicas y metodológicas fundamen-
tales relacionadas con la producción y el uso del conocimiento sobre la diversidad y com-
plejidad de las sociedades humanas. Si bien la IA ofrece oportunidades emocionantes para 
avanzar en nuestra comprensión de la humanidad, también requiere un enfoque reflexivo y 
crítico para garantizar que se utilice de manera ética, responsable y sensible al contexto en 
la investigación antropológica.

Desafíos y oportunidades desde lo ético y epistemológico

Con base en el análisis anterior, se presentan algunos desafíos y oportunidades desde una 
mirada del conocimiento desde lo ético y lo epistemológico. 

Desafíos
Responsabilidad y control: la IA plantea interrogantes éticos sobre la responsabilidad y 

el control en la producción y el uso de conocimientos antropológicos (Martín-Talavera et al., 
2024). ¿Quién tiene acceso a los datos y quién los controla? La centralización de datos puede 
llevar a un monopolio del conocimiento, limitando el acceso a investigadores independientes 
y comunidades locales.

Mitigación de sesgos: los sesgos inherentes en los algoritmos de IA pueden influir en 
la interpretación de los datos antropológicos, lo que requiere una regulación adecuada para 
garantizar un uso ético y responsable (Román-Acosta, 2024). Los sesgos en la programación 
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de la IA pueden perpetuar estereotipos y prejuicios, afectando negativamente la representa-
ción de diversas culturas.

Reducción de complejidad: existe el riesgo de simplificar la riqueza y singularidad de 
las culturas humanas a categorías predefinidas, reduciendo así la complejidad de las socie-
dades humanas (Selbst et al., 2019). La tendencia a homogeneizar datos puede llevar a la 
pérdida de matices importantes en los estudios antropológicos.

Oportunidades
Análisis de datos a gran escala: la IA ofrece herramientas de alta tecnología para 

analizar grandes conjuntos de datos, identificar patrones ocultos y complejos y automatizar 
tareas repetitivas (Smith y Johnson, 2022). Esta capacidad puede llevar a descubrimientos 
significativos que antes no eran posibles debido a limitaciones humanas en el manejo de 
grandes volúmenes de datos.

Enriquecimiento metodológico: la integración de la IA puede complementar y desa-
fiar los enfoques actuales de investigación y promover nuevas formas de entender la diver-
sidad cultural y la complejidad de las sociedades humanas (Corvalán, 2018). Puede ayudar 
a los antropólogos a desarrollar nuevas metodologías que combinan técnicas cualitativas, 
cuantitativas o mixtas, ofreciendo una visión más completa de las dinámicas culturales.

Desafíos y oportunidades desde lo metodológico

Desafíos
Privacidad y confidencialidad: la recopilación, el procesamiento y el análisis de da-

tos antropológicos con IA plantean preocupaciones sobre la privacidad, la confidencia-
lidad y el consentimiento informado de los participantes en la investigación (Dencik y  
Sanchez-Monedero, 2022). La vulnerabilidad de los datos que se exponen a ciberataques y 
usos no autorizados es una preocupación constante.

Desarrollo de prácticas metodológicas: es necesario desarrollar prácticas metodoló-
gicas sólidas que protejan los derechos y la dignidad de las personas involucradas en los 
estudios antropológicos (Jayntilla et al., 2024). La transparencia en cómo se recopilan, alma-
cenan y utilizan los datos es esencial para mantener la confianza pública.

Oportunidades
Eficiencia en la investigación: la IA puede mejorar la eficiencia de la investigación an-

tropológica al facilitar la recopilación y el análisis de grandes cantidades de datos (UNESCO, 
2024). Los algoritmos pueden procesar datos en tiempo real y permitir a los investigadores 
obtener resultados más rápidamente y ajustar sus enfoques según sea necesario.
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Nuevas perspectivas metodológicas: la IA permite explorar nuevas perspectivas  
metodológicas, lo que enriquece las prácticas de investigación y ofrece nuevas formas de 
abordar la complejidad de las sociedades humanas (Bolaño-García y Duarte-Acosta, 2023). 
Las simulaciones basadas en IA pueden ayudar a predecir y entender mejor los cambios cul-
turales y sociales.

Una mirada desde la aplicación

La integración de la inteligencia artificial en la antropología contemporánea plantea una serie 
de desafíos que impactan directamente a las sociedades y culturas humanas en el contexto 
actual. Una de las principales reflexiones es el impacto en el mercado laboral y la economía. 
La IA genera cambios en la forma en que se realizan ciertas tareas y trabajos, lo que podría 
llevar a la automatización de empleos en diversos sectores (Morales Pantoja et al., 2023). Esto 
puede generar preocupaciones sobre la pérdida de empleos y la necesidad de reentrenamien-
to y reconversión laboral para adaptarse a un mercado laboral cambiante. Además, la brecha 
digital y la desigualdad socioeconómica pueden acentuarse si estos cambios no se abordan 
adecuadamente. Otra preocupación importante es la privacidad y la seguridad de los datos. 
La IA depende en gran medida de grandes cantidades de datos para funcionar eficazmen-
te, lo que se traduce en intranquilidad sobre la recopilación, el almacenamiento y el uso de 
información personal y sensible. Las sociedades contemporáneas deben abordar de manera 
urgente cómo proteger la privacidad de los individuos y garantizar la seguridad de los datos 
en un entorno cada vez más digitalizado y automatizado.

Además, la IA puede influir en la toma de decisiones en una amplia variedad de contex-
tos, desde la atención médica hasta la justicia penal. Existe el riesgo de que los algoritmos de 
IA perpetúen sesgos y discriminación si no se diseñan y utilizan de manera ética y responsa-
ble. Esto plantea interrogantes sobre la equidad y la justicia en la implementación de sistemas 
de IA, así como sobre la transparencia y la rendición de cuentas en su funcionamiento. Tam-
bién, la IA puede afectar la forma en que nos relacionamos y nos comunicamos entre noso-
tros: la proliferación de sistemas de IA en plataformas de redes sociales y servicios en línea 
puede influir en nuestras interacciones sociales, percepción del mundo y toma de decisiones. 
Esto plantea preguntas sobre la autonomía individual, la manipulación de la información y la 
formación de comunidades en un entorno mediado por la tecnología.

Por ello, las reflexiones de la inteligencia artificial en la antropología contemporánea 
van más allá de la investigación académica y tienen un impacto profundo en las sociedades y 
culturas humanas en el contexto actual. Es fundamental abordar estas situaciones de mane-
ra colaborativa y reflexiva para garantizar que la IA se utilice de manera ética, responsable y 
equitativa en beneficio de todos.
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Desafíos y oportunidades desde la aplicación
Complementando lo anterior, se puntualizan algunos desafíos y oportunidades de la IA 

desde una mirada práctica.

Impacto en el mercado laboral y la economía

Desafíos
Automatización de empleos: la IA transforma rápidamente la manera en que se reali-

zan ciertas tareas y trabajos, lo que podría llevar a la automatización de empleos en diversos 
sectores (López Estupiñán y Peña Mesa, 2023). La sustitución de empleos por máquinas, 
como ha sucedido desde la Revolución industrial, puede llevar a un desempleo significativo, 
especialmente en trabajos repetitivos y de baja cualificación.

Reentrenamiento laboral: la necesidad de reentrenamiento y reconversión laboral para 
adaptarse a un mercado cambiante es una preocupación significativa (Pinto-Molina, 2023). 
Los programas de formación deben ser accesibles y estar diseñados para equipar a los tra-
bajadores con las habilidades necesarias para los nuevos roles impulsados por la tecnología.

Brecha digital y desigualdad socioeconómica: tanto brecha digital como desigualdad 
socioeconómica pueden acentuarse si no se abordan adecuadamente estos cambios (Alva de 
la Selva, 2015). Las comunidades marginadas y con menos recursos pueden quedar aún más 
rezagadas si no tienen acceso a la educación y tecnología necesarias.

Oportunidades
Nuevas oportunidades laborales: la IA puede generar nuevas oportunidades laborales 

en campos emergentes y especializados (Méndez-Gutiérrez et al., 2023). La creación de em-
pleos en sectores como la ciberseguridad, el análisis de datos, la seguridad informática y el 
desarrollo de IA, entre otros, puede compensar las pérdidas en otros sectores.

Optimización económica: la optimización de procesos y la eficiencia en la gestión eco-
nómica pueden mejorar gracias a la IA, beneficiando a diversos sectores industriales (Mén-
dez-Gutiérrez et al., 2023). Las empresas pueden utilizar la IA para mejorar la cadena de 
suministro, reducir costes y aumentar la productividad.

Privacidad y seguridad de los datos

Desafíos
Protección de la privacidad: la dependencia de grandes cantidades de datos para el 

funcionamiento de la IA plantea preocupaciones sobre la recopilación, el almacenamiento 
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y el uso de información personal y sensible (Méndez-Gutiérrez et al., 2023). Los riesgos de 
violaciones de datos y usos indebidos de información personal son altos.

Seguridad de los datos: a medida que aumentan tanto las aplicaciones como la depen-
dencia de los seres humanos en relación con la IA, la necesidad de soluciones seguras y con-
fiables se vuelve cada vez más crítica (Kuznetsov et al., 2024). Garantizar la seguridad de los 
datos en un entorno digitalizado y automatizado es una prioridad. Las empresas y organiza-
ciones deben implementar medidas robustas de ciberseguridad para proteger la información 
contra accesos no autorizados.

Oportunidades
Mejora de la seguridad de los datos: la IA puede desarrollar sistemas más avanzados 

y seguros para proteger la privacidad de los individuos (Méndez-Gutiérrez et al., 2023). Los 
algoritmos pueden identificar y mitigar amenazas de seguridad en tiempo real, mejorando la 
protección de datos sensibles.

Gestión de información personalizada: la gestión de información personalizada pue-
de optimizarse, ofreciendo servicios más adaptados a las necesidades individuales sin com-
prometer la seguridad (Román-Acosta, 2024). Las empresas pueden utilizar la IA para perso-
nalizar la experiencia del usuario y mejorar la satisfacción del cliente.

Influencia en la toma de decisiones

Desafíos
Sesgos y discriminación: los algoritmos pueden perpetuar sesgos y discriminación si 

no se diseñan y utilizan de manera ética y responsable (Dencik y Sánchez-Monedero, 2022). 
La falta de transparencia en los procesos de toma de decisiones automatizados puede exacer-
bar las desigualdades existentes.

Transparencia y rendición de cuentas: la equidad y la justicia en la implementación de 
sistemas de IA son temas cruciales, así como la transparencia y la rendición de cuentas en su 
funcionamiento (Selbst et al., 2019). Los usuarios y afectados deben entender y cuestionar las 
decisiones tomadas por sistemas automatizados.

Oportunidades
Decisiones informadas: la IA puede apoyar en la toma de decisiones informadas en 

diversos contextos, desde la atención médica hasta la justicia penal (Ruiz y Velásquez, 2023). 
Los datos analizados por IA pueden proporcionar percepciones valiosas que mejoran la cali-
dad y efectividad de las decisiones.

Mejora de procesos decisionales: la eficiencia y precisión en la toma de decisiones 
pueden mejorarse significativamente con la ayuda de la IA (Diestra Quinto et al., 2021).  
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La automatización de análisis complejos y la predicción de resultados pueden optimizar la 
gestión y planificación en diferentes sectores.

Relaciones sociales y comunicación

Desafíos
Autonomía individual: la proliferación de sistemas de IA en plataformas de redes so-

ciales y servicios en línea puede influir en nuestras interacciones sociales y percepción del 
mundo (Reviglio y Agosti, 2020). La dependencia excesiva de la tecnología puede erosionar la 
capacidad de las personas para tomar decisiones autónomas.

Manipulación de la información: la manipulación de la información y la formación de 
comunidades en un entorno mediado por la tecnología son preocupaciones clave (Vilaplana 
y Stein, 2020). Los algoritmos pueden amplificar la desinformación y polarizar las opiniones, 
afectando negativamente el discurso público.

Oportunidades
Interacciones sociales enriquecidas: la IA puede facilitar nuevas formas de comuni-

cación y relación, mejorando la conectividad y la interacción social (Morales Pantoja et al., 
2023). Las plataformas pueden ayudar a las personas a encontrar comunidades afines y fo-
mentar relaciones significativas.

Gestión de información personalizada: la personalización de la información y de los 
servicios puede mejorar la experiencia del usuario y fomentar la creación de comunidades 
más cohesionadas (Méndez-Gutiérrez et al., 2023). Las tecnologías basadas en IA son capaces 
de ofrecer contenido relevante y útil, mejorando la satisfacción y el compromiso del usuario.

Una mirada desde la educación

En la actualidad, existe una variedad de estudios sobre la aplicación de la IA en el ámbito edu-
cativo, que van desde sistemas de tutoría inteligentes hasta el análisis de grandes conjuntos 
de datos para mejorar el aprendizaje (Bolaño-García y Duarte-Acosta, 2023). A pesar de esto, 
los educadores, investigadores y los medios de comunicación populares tienen sentimientos 
encontrados acerca de las tecnologías basadas en IA en la educación (Tossell et al., 2024).

Estos desafíos y oportunidades están relacionados con la forma en que la IA puede  
afectar las dinámicas sociales, culturales y humanas en el contexto educativo.
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Desafíos y oportunidades desde la educación

Aquí algunos de los desafíos y oportunidades principales.

Equidad y acceso

Desafíos
Brechas de acceso: asegurar que la IA en la educación no amplíe las brechas existen-

tes de acceso y equidad es un gran desafío (Alva de la Selva, 2015). Las desigualdades en el 
acceso a la tecnología y la conectividad pueden limitar los beneficios de la IA para todos los 
estudiantes.

Barreras económicas y culturales: existe el riesgo de que solo aquellos con acceso a 
tecnología avanzada se beneficien, dejando atrás a quienes enfrentan barreras económicas, 
geográficas o culturales (Pinto-Molina, 2023). Por ello, la falta de recursos para implementar 
tecnología avanzada en todas las escuelas y regiones puede perpetuar la desigualdad educativa.

Oportunidades
Personalización del aprendizaje: la IA puede mejorar la personalización del apren-

dizaje y ofrecer recursos educativos más accesibles (Bolaño-García y Duarte-Acosta, 2023). 
Los sistemas de IA pueden adaptar los contenidos y métodos de enseñanza a las necesidades 
individuales de los estudiantes, promoviendo un aprendizaje más efectivo.

Inclusión educativa: la implementación de IA puede fomentar la inclusión educati-
va, proporcionando herramientas adaptativas para estudiantes con diversas necesidades 
(UNESCO, 2024). Adicionalmente, las tecnologías de apoyo basadas en IA pueden facilitar 
la participación de estudiantes con discapacidades y necesidades especiales.

Papel del docente y relaciones humanas

Desafíos
Reducción del contacto humano: la creciente presencia de la IA en las aulas genera 

debates sobre el papel del docente y las relaciones humanas en el proceso educativo (Milla 
Lostaunau, 2014). La deshumanización de la educación puede afectar negativamente el desa-
rrollo socioemocional de los estudiantes.

Desarrollo socioemocional: los aspectos de motivación y desarrollo socioemocio-
nal de los estudiantes pueden verse afectados si se subestima el valor del contacto humano  
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(Vilaplana y Stein, 2020). Desde este punto de vista, la IA puede ser vista como una  
herramienta complementaria, no como un reemplazo de la interacción humana.

Oportunidades
Herramientas de apoyo: la IA puede proporcionar herramientas poderosas para apoyar 

el aprendizaje, para complementar el trabajo de los maestros (Fang y Jiang, 2024). Los siste-
mas de tutoría basados en IA pueden ofrecer asistencia personalizada a los estudiantes, per-
mitiendo a los maestros centrarse en aspectos más creativos y emocionales de la enseñanza.

Innovación en la enseñanza: la integración de IA puede promover nuevas metodo-
logías de enseñanza, enriqueciendo el proceso educativo (Tedre et al., 2021). La realidad 
aumentada, la gamificación y otras tecnologías emergentes pueden hacer que el aprendizaje 
sea más interactivo y atractivo.

Cambio en el paradigma educativo

Desafíos
Roles y responsabilidades: la integración de la IA plantea preguntas sobre los roles y las 

responsabilidades de estudiantes y educadores en un entorno educativo impulsado por la IA 
(Tossell et al., 2024). La redefinición de los tradicionales puede generar resistencia y ansiedad 
entre los educadores.

Habilidades y conocimientos: determinar qué habilidades y conocimientos son más va-
lorados en este nuevo contexto es una cuestión importante (Bolaño-García y Duarte-Acosta,  
2023). La educación debe adaptarse para preparar a los estudiantes para un mundo impulsa-
do por la tecnología, sin descuidar el desarrollo de habilidades críticas y creativas.

Oportunidades
Enfoque en competencias digitales: la IA puede fomentar un enfoque en competen-

cias digitales y habilidades del siglo XXI, así preparará mejor a los estudiantes para el futuro 
(Alva de la Selva, 2015). La alfabetización digital y la capacidad de trabajar con tecnologías 
avanzadas serán esenciales para el éxito en el mercado laboral.

Transformación educativa: la integración de IA puede transformar el paradigma edu-
cativo, al promover un aprendizaje más interactivo y adaptativo (Fang y Jiang, 2024). Las 
plataformas de aprendizaje basadas en IA pueden ofrecer experiencias educativas personali-
zadas y accesibles, democratizando el acceso a la educación de calidad.
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Una mirada desde otros sectores

En las últimas décadas, numerosas aplicaciones prácticas han demostrado el potencial de los 
enfoques basados en inteligencia artificial en una gran cantidad de campos de aplicación del 
ser humano (Tedre et al., 2021); por ello, a continuación, se presenta una serie de desafíos y 
oportunidades de la IA en algunos sectores donde reviste un especial análisis.

Desafíos y oportunidades desde otros sectores

Salud

Desafíos
Privacidad de datos de salud: es una preocupación significativa (Ruiz y Velásquez, 

2023). Los sistemas de salud deben garantizar que los datos médicos sean protegidos contra 
accesos no autorizados y usos indebidos.

Equidad en el acceso: la equidad en el acceso a tecnologías avanzadas de salud es un 
desafío clave (Milla Lostaunau, 2014): la disparidad en la atención médica de alta tecnología 
puede exacerbar las desigualdades existentes.

Ética en la toma de decisiones: la ética en la toma de decisiones médicas automatizadas 
es fundamental (Martínez Devia, 2019). Los sistemas de IA deben ser transparentes y justos, 
asegurando que las decisiones médicas beneficien a los pacientes y no perpetúen sesgos.

Oportunidades
Mejora en diagnóstico y tratamiento: la IA puede mejorar el diagnóstico y tratamien-

to de enfermedades, personalizando la atención médica (Smith y Johnson, 2022). Los algorit-
mos pueden analizar grandes volúmenes de datos médicos para identificar patrones y prever 
problemas de salud antes de que se manifiesten.

Gestión de datos clínicos: la gestión de grandes volúmenes de datos clínicos puede op-
timizarse con IA (López Estupiñán y Peña Mesa, 2023). Los sistemas de IA pueden integrar y 
analizar datos de diversas fuentes, mejorando la coordinación y eficiencia en la atención médica.

Justicia y legalidad

Desafíos
Sesgo en algoritmos: el sesgo en los algoritmos utilizados en el ámbito legal es una pre-

ocupación (Di Nuovo, 2024). Las decisiones judiciales automatizadas deben ser justas y no 
discriminar a individuos o grupos.
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Transparencia y equidad: garantizar la transparencia y equidad en la aplicación de IA 
en la justicia es crucial (Reviglio y Agosti, 2020). Los sistemas deben ser auditables y permitir 
la revisión y corrección de errores.

Oportunidades
Eficiencia legal: la IA puede mejorar la eficiencia en el análisis de documentos y la pre-

dicción de resultados judiciales (Dencik y Sánchez-Monedero, 2022). Los sistemas automati-
zados pueden procesar grandes cantidades de información legal, facilitando la investigación 
y preparación de casos.

Acceso a la justicia: la IA permite un acceso más equitativo y eficiente a los servicios 
legales (López Estupiñán y Peña Mesa, 2023). Las plataformas de asesoramiento legal basa-
das en IA pueden proporcionar orientación y apoyo a individuos que no pueden permitirse 
servicios legales costosos.

Medio ambiente

Desafíos
Implicaciones éticas: las implicaciones éticas de la implementación de IA en la gestión 

ambiental deben ser consideradas (Morales Pantoja et al., 2023). Los proyectos de conser-
vación y sostenibilidad deben equilibrar el uso de tecnología avanzada con la protección de 
comunidades locales y ecosistemas.

Impacto social: el impacto social de las tecnologías de IA en la gestión ambiental es 
significativo (Sánchez-Céspedes et al., 2022). Las decisiones automatizadas pueden afectar a 
poblaciones locales, por lo que se requiere su participación activa y consentimiento.

Oportunidades
Monitorización y gestión: la IA puede contribuir a la monitorización y gestión de re-

cursos naturales, así como a la predicción de desastres naturales (HAZ, 2024). Los sistemas 
de IA pueden analizar datos ambientales en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones 
informadas para la conservación y gestión de recursos.

Mitigación del cambio climático: la IA puede desempeñar un papel clave en la mitiga-
ción del cambio climático (Sánchez-Céspedes et al., 2022): es capaz de modelar y prever los 
impactos del cambio climático, ayudando a desarrollar estrategias de adaptación y mitiga-
ción más efectivas.
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Economía y finanzas

Desafíos
Volatilidad del mercado: la IA puede contribuir a la volatilidad del mercado financiero 

(Pinto-Molina, 2023), ya que las decisiones automatizadas pueden amplificar las fluctuacio-
nes del mercado, aumentando el riesgo de crisis financieras.

Manipulación y desigualdad: la manipulación y desigualdad económica son riesgos 
potenciales (Alejandro et al., 2023). Los sistemas financieros basados en IA deben ser trans-
parentes y regulados para evitar abusos y garantizar la equidad.

Oportunidades
Eficiencia financiera: la IA puede mejorar la eficiencia en el análisis de datos finan-

cieros y la automatización de transacciones (Sánchez-Céspedes et al., 2022). Los algoritmos 
pueden identificar oportunidades de inversión y gestionar riesgos de manera más efectiva 
que los métodos tradicionales.

Gestión de riesgos: la IA logra optimizar la gestión de riesgos en el sector financiero 
(UNESCO, 2024). Los modelos predictivos basados en IA son aptos para prever tendencias 
del mercado y ayudar a las empresas a tomar decisiones más informadas y seguras.

Discusión y conclusiones

La inteligencia artificial ofrece oportunidades emocionantes para avanzar en nuestra com-
prensión de la humanidad y mejorar diversos aspectos de la vida contemporánea. Sin embar-
go, también presenta desafíos éticos, epistemológicos y metodológicos que deben abordarse 
con cuidado. En la antropología del siglo XXI es fundamental adoptar un enfoque reflexivo y 
crítico para garantizar que la IA se utilice de manera ética, responsable y sensible al contex-
to. Solo así podremos aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece la IA, mientras 
protegemos los valores fundamentales de la dignidad y la diversidad humanas.

La incorporación de la inteligencia artificial en la antropología abre nuevas perspectivas 
para el estudio y la comprensión de las sociedades humanas. A través del análisis de grandes 
volúmenes de datos y la identificación de patrones complejos, esta tecnología ofrece una he-
rramienta poderosa para los investigadores. Sin embargo, su adopción debe realizarse con 
cautela para evitar la simplificación excesiva de la diversidad cultural y la perpetuación de 
sesgos preexistentes. La combinación de métodos tradicionales y avanzados permitirá una 
visión más holística y matizada de las dinámicas sociales.

El impacto de la inteligencia artificial en la economía y el mercado laboral presenta 
tanto desafíos como oportunidades para la antropología. La automatización de tareas y la 
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creación de nuevos roles especializados redefinen el panorama laboral, lo que requiere una  
reevaluación de las competencias necesarias para la adaptación a estos cambios. Los antro-
pólogos pueden desempeñar un papel crucial en el análisis de estos procesos, ayudando a 
diseñar políticas que promuevan la equidad y mitiguen las desigualdades socioeconómicas 
emergentes; así, es posible asegurar que los beneficios de la IA se distribuyan de manera justa.

Aplicar la inteligencia artificial en la educación ofrece posibilidades prometedoras para 
la personalización del aprendizaje y la inclusión educativa. No obstante, es fundamental 
abordar las brechas de acceso y las barreras económicas y culturales que podrían limitar 
estos beneficios. Los educadores y responsables de políticas deben trabajar en conjunto para 
garantizar que la IA se utilice para enriquecer el proceso educativo sin deshumanizarlo. Al 
fomentar un enfoque equilibrado, donde la tecnología complemente la interacción humana, 
se podrá maximizar el potencial de la IA para transformar positivamente la educación y pre-
parar a los estudiantes para los desafíos del futuro.

El uso de la inteligencia artificial en sectores como la salud, la justicia, el medio ambiente 
y las finanzas presenta una serie de oportunidades y desafíos que deben ser abordados con 
una perspectiva crítica y ética. Así, en el ámbito de la salud, la IA puede mejorar significati-
vamente el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, pero requiere una gestión cuidadosa 
de la privacidad y seguridad de los datos. En la justicia, la IA puede aumentar la eficiencia y 
el acceso a los servicios legales, pero es vital asegurar la transparencia y equidad en los algo-
ritmos utilizados. 

En la gestión ambiental, la IA tiene el potencial de contribuir a la sostenibilidad y la miti-
gación del cambio climático, siempre que se consideren las implicaciones éticas y el impacto 
social. Por último, en la economía y las finanzas, la IA puede optimizar la gestión de riesgos 
y mejorar la eficiencia financiera, pero es crucial abordar la volatilidad del mercado y la posi-
ble manipulación y desigualdad. La implementación de IA en estos sectores debe ser guiada 
por principios éticos y una regulación adecuada para maximizar sus beneficios y minimizar  
los riesgos. 
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Resumen

La transformación digital en la educación superior, impulsada por la inteligencia artificial 
(IA), es un desafío significativo de innovación tecnológica que se desarrolla en varias fases. 
Este proceso comienza con decisiones políticas y estrategias institucionales orientadas a in-
tegrar recursos tecnológicos en los procesos educativos para mejorar la calidad académica. 
Dichas estrategias incluyen asignaciones presupuestarias y responsabilidades administrati-
vas para gestionar programas y proyectos tecnológicos. En la metodología se abordan los 
desafíos y riesgos de la IA en la educación superior, destacando la importancia de prácticas 
éticas y privacidad. Subraya la necesidad de establecer normas claras para el uso de IA, evi-
tar la dependencia excesiva de la tecnología y mantener la integridad académica. Asimismo, 
enfatiza el riesgo que representan los sesgos en algoritmos y la posible reducción del pensa-
miento crítico y la interacción humana. Los resultados muestran que la interacción humana 
es clave para los aprendizajes de estudiantes con necesidades especiales, lo que genera una 
relación humana y social especial debido a las condiciones también especiales de los estu-
diantes, con lo cual se cumpliría una máxima: educación humanista sin discriminación ni 
exclusión. Se recomienda una intervención cuidadosa por parte de las instituciones educa-
tivas para gestionar estos problemas y asegurar un uso equilibrado y beneficioso de la IA.  

Palabras clave: inteligencia artificial, desarrollo de habilidades, creatividad, pensa-
miento crítico, trabajo colaborativo, chatbots, brecha digital, accesibilidad. 
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Introducción

La transformación digital y aplicación de herramientas de inteligencia artificial (IA) para 
evolucionar los aprendizajes en la educación superior constituyen un desafío de la innova-
ción tecnológica; es un proceso de varias fases y etapas que inicia con una decisión de políti-
ca y objetivo estratégico de las instituciones de educación superior (IES) con el propósito de 
acercar los recursos tecnológicos a los procesos educativos y pedagógicos para fortalecer o 
potenciar la calidad de la formación académica. Las estrategias institucionales que siguen a 
las políticas comprometen asignaciones presupuestarias para asegurar los recursos; incluyen 
más decisiones de responsabilidad administrativa y académica, que gestionen y operativicen 
los programas o proyectos necesarios. 

En el ámbito de la educación, Nwana (1990: 254) en su texto Sistemas de tutoría inteli-
gentes: una descripción general, señala que:

La aplicación de la IA en la educación se remonta a la década de 1950 con la introducción 
de la instrucción asistida por computadora. A lo largo de las décadas, ha evolucionado has-
ta convertirse en sistemas de tutoría inteligentes (ITS), que ahora se utilizan ampliamente 
para la enseñanza y el aprendizaje.

En la literatura sobre la IA en la educación, se explica que su uso no solo se limita al 
aprendizaje sino al sistema de pruebas adaptativas y tutorías inteligentes:

las pruebas adaptativas utilizan IA para ajustar la dificultad de las preguntas del examen 
en función del desempeño del estudiante mientras que las tutorías con IA brindan retroa-
limentación y orientación personalizadas, sin embargo, el uso de la IA en la educación no 
está exenta de desafíos (Tiwari, 2023: 1).

Varios son los conceptos y definiciones que se encuentra en la literatura sobre la in-
teligencia artificial en relación con la educación. Autores como García et al. (2024: 2, 10), 
reflexionan que:

la integración de la IA en la educación debe ser cuidadosa, y debe ser parte de un enfoque 
más amplio y equilibrado que combine la tecnología con la pedagogía y la experiencia 
docente; que la IA puede revolucionar el sector educativo, brindando nuevas oportunida-
des para el aprendizaje personalizado, la evaluación de los estudiantes y la investigación 
educativa.

Según Russell y Norvig (2010: 4):

La inteligencia artificial es un campo de la informática que se ocupa de la creación de sis-
temas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como 
el reconocimiento de voz, la toma de decisiones y la resolución de problemas.

En el proceso de transformación digital con IA, los docentes son actores clave y pro-
tagonistas en la implementación; cumplen un rol estratégico en la formación académica; 
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por tanto, las IES deben involucrarlos en procesos de capacitación, empoderamiento y  
alfabetización en el uso de las herramientas tecnológicas con IA. Adicionalmente, deben 
estar acompañados por gestores académicos que apoyen a los docentes en el rediseño de 
modelos pedagógicos, planes de estudio, flexibilidad curricular, innovación en recursos y 
metodologías, como paso previo a la aplicación en enseñanza y aprendizaje.

Para evolucionar los aprendizajes en la educación superior con la aplicación de herra-
mientas de inteligencia artificial (IA) y considerando que constituye un proceso de fases y 
etapas, se requiere diagnosticar y evaluar los resultados de aprendizaje que se vayan eviden-
ciando con las herramientas y recursos tecnológicos y su impacto en la calidad educativa; 
incluye identificar los beneficios a los que acceden los estudiantes para su formación integral. 
Tal evolución debe propiciar al interior de las IES una cultura digital para la innovación y el 
desarrollo tecnológico con el uso de herramientas con IA en sus procesos de aprendizaje y 
enseñanza. Exige, además, autoevaluarse con la participación de la comunidad universitaria 
y plantear planes de mejora con la valoración de las propias experiencias docentes. Asimis-
mo, obliga a hacer un ejercicio de benchmarking; es decir, compararse con los pares o IES que 
tienen avances significativos en esta materia y analizar el funcionamiento de los ecosistemas 
tecnológicos basados en IA que gestionan portafolios digitales para la educación superior. 

Con una visión amplia de la gestión de los aprendizajes en educación superior, la coo-
peración y las alianzas en redes de investigación sobre tecnologías con IA constituyen un 
aspecto importante para corregir errores y afianzar procesos durante la transformación di-
gital. Considerando que los aprendizajes incluyen tareas de investigación básica o aplicada 
donde es más sensible el tema de la ética académica y el respeto a la propiedad intelectual, 
amerita establecer protocolos y regulaciones para minimizar la copia, el fraude y la trampa 
con IA. 

Con todas estas consideraciones, el rol del docente se transforma en mentor o tutor para 
orientar la aplicación de las herramientas de IA y evitar las malas prácticas académicas aleja-
das de la ética; con ello, además, el docente aplica actividades y trabajos enfocados en evaluar 
la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la innovación para presentar 
hallazgos, resolver problemas complejos, análisis y comprensión de casos y redacción de en-
sayos, entre otras habilidades y competencias que demanda el mercado laboral.

Importancia e impacto de la IA en la educación superior

La inteligencia artificial (IA) está modificando la vida de los seres humanos y las institucio-
nes, los negocios y relaciones comerciales, la planificación estrategia y prospectiva, la I+D+i, 
las relaciones entre países, la geopolítica, la geoeconomía, la política, la seguridad, la justicia, 
las relaciones internacionales, la ciencia, la robótica, la medicina, el transporte, la educación, 
los sistemas, las comunicaciones y el periodismo, las guerras, la tecnología en los conflictos 
bélicos; en resumen, incide en toda actividad que implique tomar decisiones estratégicas 
basadas en información y datos. Riedl (2019) explica que la IA se convertirá en una parte  
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inseparable de nuestras vidas en formas evidentes y menos evidentes, como con la asistente  
personal como Siri, Alexa, el asistente de Google, un coche sin conductor o un personaje no 
jugador de videojuegos.

El profesor Roland Chin (2018), de la Universidad Bautista de Hong Kong, considera que 
la IA está destinada a revolucionar la forma en que aprendemos, enseñamos, trabajamos, 
vivimos y tomamos decisiones. Desde un enfoque de sistemas, autores como Drach et al. 
(2023) apuntan que:

el sistema de IA como tecnología estratégica proporciona muchos beneficios para la vida 
de las personas y de la sociedad en su conjunto y también simboliza una nueva etapa no 
solo en la historia de las tecnologías digitales, sino también a escala global del desarrollo 
de las tecnologías modernas y la civilización. 

En el mundo académico y en los procesos educativos, la innovación tecnológica es un 
factor para mejorar la calidad de los procesos de formación, el nivel educativo y la gestión 
académica, en especial en la educación superior. La IA transforma nuestro universo y rela-
ciones con el mundo y la educación superior no es una excepción; tiene la facultad de inno-
var dando un giro radical en los procesos formativos, los recursos pedagógicos y la misma 
gestión institucional en beneficio de la calidad de la educación. Es un recurso tecnológico de 
análisis, estudio e investigaciones de actualidad, ya que brinda beneficios para la comunidad 
educativa y para los procesos académicos, aprendizajes, gestión institucional y funciones 
sustantivas del sistema de educación superior; asimismo, plantea problemas y retos, como la 
ética en el uso de sus herramientas y una tendencia a la deshumanización de la experiencia 
de aprendizaje, entre otros desafíos y oportunidades propios de la transformación digital.

La IA constituye un tema de interés actual y una tendencia creciente con la expectativa 
de directivos, docentes y estudiantes por su aplicación, acceso y resultados que beneficien la 
calidad de la educación superior, integrando la IA en sus programas o carreras que signifi-
quen un aporte en la vida profesional. Las instituciones de educación superior necesitan in-
corporarla más ampliamente en sus programas para preparar a los graduados para la futura 
fuerza laboral (Slimi, 2023); por tanto, las instituciones deben preparar a los estudiantes para 
el nuevo orden mundial de la IA (Frey y Osborne, 2013).

En Ecuador, la aplicación de la IA es un factor relevante para potenciar la calidad de for-
mación en todos los niveles, en especial en la educación superior. Supone renovar e innovar 
tanto la planificación y métodos pedagógicos en aula, que parten desde la actualización y de-
sarrollo de nuevas competencias de los docentes, como también aplicar políticas de gestión 
institucional con el despliegue de recursos y apoyos educativos para lograr los impactos de 
alta calidad en los procesos formativos. 

Varios son los estudios e investigaciones sobre el impacto y los beneficios que la trans-
formación digital y la IA tienen en la educación superior; resalta la mejora en la eficiencia de 
los procesos y tareas administrativas, la calidad de los aprendizajes y enseñanza, el apren-
dizaje adaptado a las demandas cambiantes de los estudiantes, la optimización del tiempo y  
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recursos con el uso de herramientas de IA, el desarrollo de la innovación y creatividad de 
estudiantes y docentes, el pensamiento crítico, la mejora del desempeño académico, la ob-
tención de datos y su análisis, las experiencias educativas innovadoras, el desarrollo de com-
petencias tecnológicas para la investigación, el desempeño eficaz docente, revolucionar los 
métodos de enseñanza y evaluación tradicionales y los modelos educativos eficaces con IA, 
entre otros.

MacFarland (2024: 1), periodista y escritor sobre IA que explora los últimos avances, 
destaca que:

La IA está creciendo rápidamente en el sector de la educación, este rápido crecimiento 
se debe a su capacidad para transformar muchos aspectos de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, la IA puede crear entornos de aprendizaje virtuales inmersivos, producir 
contenido inteligente, aliviar las barreras del idioma, llenar los vacíos entre el aprendizaje 
y la enseñanza, crear planes especializados para cada estudiante y mucho más. Muchas 
empresas innovadoras están creando herramientas de IA para la educación. Entre las más 
importantes: 1) Course Hero, 2) Gradescope AI, 3) Fetchy, 4) MathGPTPro, 5) Nuance  
Dragon Speech Recognition, 6) Cognii, 7) Century, 8) Carnegie Learning, 9) Ivy, 10) Knowji.

La educación superior puede beneficiarse de la IA porque es un paradigma computacio-
nalmente eficiente; el aprendizaje adaptado a las demandas cambiantes de los estudiantes es 
una de sus ventajas educativas clave. Los alumnos, además, pueden modificar el ritmo de un 
curso para mejorar su competencia. 

Ma y Siau (2018) etiquetan a la IA como frágil cuando se limita a tareas pequeñas, sim-
ples y estructuradas como la recopilación de datos. En contraste, la IA tendrá un impacto en 
la educación superior de muchas maneras y principalmente en dos áreas focales: matrícula 
y currículo (Taneri, 2020). Acelerará la coherencia y precisión en el plan de estudios y la ins-
cripción, las carreras de ciencias humanas y artes liberales se volverán más populares porque 
estas áreas de estudio son menos vulnerables al campo de la IA que otras —como la conta-
bilidad y finanzas— (Ma y Siau, 2018). Estas creencias deberían incluir el análisis de lo que 
significa trabajar en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática) como algo distinto 
a HASS (Humanidades, Artes y Ciencias Sociales), ya que existe claramente una necesidad de 
mayor diálogo y comprensión mutua, especialmente a medida que los sistemas de IA comien-
zan a impregnar los entornos educativos convencionales (Holmes y Porayska, 2023).

Según Richer (1985), la IA influye positivamente en la educación al proporcionar una 
instrucción inteligente asistida por computadora; esta facilita la intuición en el aprendizaje 
y proporciona sistemas expertos para diagnosticar y evaluar los resultados del aprendizaje. 
Ahora bien, debido a que los estudiantes interactúan con los entornos y recursos virtuales, 
estrictamente en el proceso de aprendizaje en el aula, la IA reemplaza la función del pro-
fesor para convertirse en mentor, tutor o facilitador (mentoría inteligente); por ejemplo, en 
usos eficientes del filtrado de correos electrónicos, aplicaciones, YouTube y asistentes vir-
tuales como Google, bibliotecas digitales, Google Scholar y otros motores de investigación 
(Edtech, 2020).
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En una mentoría inteligente y asistencia académica del docente al estudiante, es indis-
pensable la explicación sobre cómo aplicar correctamente la IA —por ejemplo, en el desarro-
llo de casos, aprendizaje basado en problemas, proyectos o en actividades de investigación—; 
requerirá su asistencia y orientación individual directa y personalizada. La IA puede adaptar 
el proceso de enseñanza aprendizaje a las necesidades individuales de los estudiantes, pro-
porcionando un enfoque más personalizado y flexible (Guerrero et al., 2023).

La IA proporciona procesos de enseñanza y aprendizaje profundos para mejorar el  
desempeño tanto del docente-mentor como del alumno. En este sentido, Slimi (2023) señala, 
por ejemplo, “adoptar hipermedia para una clase de escritura facilita los errores y reduce el 
consumo de tiempo”; lo complementa Mellul (2018) cuando afirma que “para aspectos cog-
nitivos de semántica y pragmatismo se requiere la intervención de la mente humana para 
realizar el último toque”. Asimismo, se reconoce que:

las plataformas de inteligencia artificial pueden ofrecer recomendaciones de contenido, 
adaptar la dificultad de los ejercicios, y proporcionar retroalimentación instantánea, mejo-
rando así la experiencia de aprendizaje; se libera tiempo para que los educadores se enfo-
quen en actividades más significativas (Guerrero et al., 2023).

Hay que destacar que la aplicación de herramientas de IA en los procesos de aprendizaje 
enseñanza tiene éxito si se articula de manera equilibrada con las capacidades y experiencia 
de los docentes; debe mantener una interacción y conexión más humanas y de armonía entre 
estudiantes y docentes. La IA no puede reemplazar los beneficios emocionales y de relaciones 
positivas para su crecimiento personal, su proyecto de vida y desarrollo profesional. Otro de 
los beneficios que se destaca desde un enfoque sociológico es que la IA ha ampliado el acceso 
a la educación superior proporcionando recursos digitales, rompiendo barreras geográficas 
(Tovalin, 2023).

Empoderamiento docente para la eficacia en los  
aprendizajes con IA 

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una de las herramientas tecnológicas sus-
tentables más importantes en la actualidad; ofrece ventajas para docentes y estudiantes que 
les permite mejorar su desempeño en sus actividades académicas y profesionales. Mediante 
el uso de esta herramienta, las personas pueden automatizar tareas repetitivas y liberar tiem-
po para un aprendizaje más significativo (Chica et al., 2023).

Los recursos pedagógicos y competencias que emplea el docente para la enseñanza 
aprendizaje podrían verse potenciados con el uso de tecnologías de IA; su desempeño como 
docente se eleva y mejora su nivel y calidad, si coexisten tanto su voluntad y compromiso 
con el apoyo institucional que implemente de manera oficial una política, plan o programa 
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de empoderamiento para la eficacia de la formación con el uso de la IA. Esto beneficiaría a 
los estudiantes de experiencias prácticas que desarrollen sus capacidades de innovación y 
creatividad.

Por ello, los docentes son actores clave para la aplicación de la IA en los procesos de 
aprendizaje y alfabetización en IA, como lo demuestran numerosos estudios; se los sitúa en 
el centro de la enseñanza aprendizaje teniendo en cuenta lo que necesitan saber para integrar 
la IA; es decir, potenciar los conocimientos y competencias de los docentes en el uso de he-
rramientas de IA; por lo que las instituciones de educación superior que requieren fomentar 
el uso de tecnologías con IA deben prever procesos de capacitación permanente para facilitar 
su desarrollo y desempeño profesional.

Empoderar (alfabetizar) a los docentes para la eficacia en la formación con el uso de la 
IA es el inicio del cambio en los métodos de enseñanza aprendizaje y la gestión del cono-
cimiento para su desempeño académico y la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes 
y profesionales; esto es aún más útil si somos conscientes de que, entre las dificultades que 
enfrenta la educación superior, se encuentran la mala calidad del profesorado y sus métodos 
clásicos de enseñanza, así como una falta general de motivación e interés entre los estudian-
tes (Chang et al., 2022). Además, esta tecnología ayuda en las calificaciones y evaluaciones, 
lo que permite a los educadores centrarse en el desarrollo curricular y la instrucción de 
calidad, al tiempo que contribuye a la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. 
Al aprovechar la IA, las instituciones de educación superior pueden revolucionar los méto-
dos de enseñanza tradicionales, preparar a los graduados para futuras carreras y garantizar 
un modelo educativo más eficiente y eficaz en comparación con los enfoques tradicionales  
(Mittal, 2023).

Los docentes deben aprender, comprender y mantenerse actualizados para incorporar 
las aplicaciones y tecnologías de IA en sus clases, para mejorar sus métodos de enseñanza 
y diseñar evaluaciones con IA. Con este propósito, las instituciones de educación superior 
deben proporcionar apoyo con procesos de actualización profesional oportuna y continua de 
manera que se empleen las IA de forma responsable y adecuada, para su propio desempeño 
y la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.

En el informe de 2024 de la Asociación Nacional de Educación (NEA, 2024: 35) sobre el 
uso de la IA en la educación, se señala que 

los educadores no pueden preparar a los estudiantes para ser ciudadanos digitales alfabe-
tizados en IA si no poseen estas habilidades y conocimientos ellos mismos, los educadores 
deben usar sus voces para abogar por aprendizaje profesional de alta calidad que sea acce-
sible, equitativo, integrado en su trabajo continuo.

En la 17ª reunión anual de Vicerrectores del TEC de Monterrey realizada en 2023, su 
vicepresidente de transformación digital manifestó sobre la IA Generativa (GNI): 

En la formación permanente de los docentes deben incluirse aspectos básicos de 
la IA: el aprendizaje automático y las redes neuronales. A través de algoritmos y el  
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condicionamiento de redes neuronales, es posible entrenar modelos de IA para que se com-
porten de manera inteligente al recibir grandes cantidades de datos; la combinación de 
estas dos familias ha dado lugar al fenómeno de la Inteligencia Artificial Generativa (GNI). 

Otro aspecto que requiere capacitación al docente es facilitar la automatización de ta-
reas administrativas, como reportes, informes, calificaciones y programación a través de he-
rramientas de IA. Se identifican dos aspectos clave de impacto de la IA en la administración 
de las instituciones educativas en beneficio de los docentes: 1) lo relacionado con la auto-
matización de las tareas rutinarias de los docentes, y 2) el análisis de grandes volúmenes de 
información de los sistemas educativos (Jara y Ochoa, 2020); lo cual contribuye a facilitar el 
trabajo de los docentes y la gestión académica. Entre algunos recursos de apoyo al docente, 
han surgido 

nuevas aplicaciones de IA que se hacen cargo de las tareas rutinarias, si bien complejas, 
que ocupan una cantidad de tiempo importante de los docentes: la corrección automática 
de pruebas de selección múltiple y ensayos, y la generación de preguntas para las pruebas o 
la verificación de asistencia de los estudiantes, entre otras (Jara y Ochoa, 2020).

Para apoyar la tarea del docente ha sido importante la automatización de procesos aca-
démicos; por ejemplo, el desarrollo de herramientas de IA que ofrezcan retroalimentación a 
los estudiantes o que informan a los docentes de situaciones que podrían requerir su aten-
ción; esto último se haría por medio de una síntesis de las discusiones (McLaren et al., 2010), 
con lo cual se analizan respuestas y se articulan discusiones en tiempo real fomentando las 
habilidades de argumentación y comunicación de los estudiantes. Por lo tanto, la implemen-
tación de estas herramientas de IA beneficia el tiempo de los docentes, quienes lo estarían 
utilizando en labores más pedagógicas como el trabajo de planificación o el apoyo al estu-
diantado (UNESCO, 2019; Horizon Report, 2019). 

Implementar herramientas tecnológicas con IA constituye una oportunidad para me-
jorar y diversificar los aprendizajes, elevar el perfil profesional de los docentes y valorar su 
aporte a la formación humanista. No existe la amenaza de que la IA reemplace al docente; de 
hecho, en lugar de debatir si la IA reemplazará a los docentes, Hrastinski et al. (2019) sugie-
ren que sería más sensato reconocer los beneficios de la IA y cómo estos podrían transformar 
su papel en el aula. 

Metodología

Desafíos y riesgos de la IA en la educación superior
Así como se han identificado varios e importantes beneficios e impactos de la IA en la educa-
ción superior y en los procesos de aprendizaje, también existen riesgos o dificultades que se 
transforman en oportunidades y desafíos. Se pueden resolver con la oportuna intervención y 
recursos que las instituciones de educación superior deben planificar y asignar.



75

Oportunidades de la transformación digital y la inteligencia artificial para evolucionar los aprendizajes en la educación superior

Prácticas éticas 
Uno de los desafíos más relevantes respecto a su aplicación constituye la ética y la  

privacidad de su uso. Asimismo, se reconocen desafíos éticos y de privacidad asociados con 
el uso de IA en la educación superior. Holmes (2018) se centra en establecer reglas éticas para 
la IA en los contextos educativos y resalta la necesidad de diferenciar entre hacer cosas éticas 
y hacer las cosas éticamente.

En el escenario de la educación superior, las prácticas éticas en la aplicación de la IA en 
los procesos de formación, investigación, publicaciones, patentes y demás productos acadé-
micos, son de vital relevancia. Se la debe usar como un recurso tecnológico de apoyo, mas 
no como un reemplazo de las capacidades y competencias. Controlar el plagio con el uso de 
la IA amerita la necesaria revisión por mecanismos electrónicos y los protocolos necesarios. 

A propósito de las patentes, el periódico digital Montevideo Portal publica el 17 de mayo 
de 2024 la siguiente nota: 

un tribunal japonés dictamina que no se puede otorgar patente para invenciones de IA, 
afirmando que las invenciones se limitan a los seres humanos. El demandante, residente en 
Estados Unidos, presentó una solicitud de patente para un dispositivo inventado de forma 
autónoma por una IA, nombrando al inventor como Dabas, la inteligencia artificial que 
inventó de forma autónoma este invento. El juez principal del tribunal tokiota, Motoshi 
Nakajima, señaló que la Ley de Propiedad Intelectual nipona define como invenciones 
aquellas creadas por actividades humanas y desestimó la reclamación del demandante. 
La IA traerá cambios en la estructura de la sociedad y la economía, y si la interpretación 
legal actual se mantiene como está, surgirán muchos problemas. Esperamos que el asunto 
sea considerado y se llegue a una conclusión lo antes posible, dijo el juez, en declaraciones 
recogidas por la cadena estatal NHK (s/n).

Aplicar las regulaciones legales y cuestiones de ética a un entorno de la vida real como la 
educación es complicado, de orden normativo y de aplicación de principios compartidos. A 
este respecto, Bostrom y Yudkowsky (2011: 5) concluyen que “existen cuestiones de la crea-
ción de IA más inteligentes que los humanos y de asegurarse de que utilicen su inteligencia 
avanzada para bien y no para mal”.

Hay un creciente interés en la discusión sobre la ética en la aplicación de la IA que 
dará respuestas más contundentes a esta situación de carácter cultural, conducta humana 
y social; no es una cuestión simple ya que topa aspectos de responsabilidad, transparencia, 
verdad, moral, valores, etc.; por tanto, serán aspectos que conlleven discusiones más amplias 
y a profundidad por las mismas instituciones e investigadores de la educación superior, dado 
que la ética no es un tema fácil de solucionar y, lamentablemente, convive con la humanidad.

En los debates académicos —en especial a medida que las herramientas de IA pasan 
desde la I+D al mundo real y específicamente en su impacto en los procesos de aprendiza-
je, estudios e investigaciones— existen posturas críticas respecto a los problemas éticos y, 
por tanto, los desafíos a enfrentar y los contextos en los cuales se implementan las tecnolo-
gías de IA. Desde esas posturas y puntos de vista, cualquier implementación de la IA en el  
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mundo real se ve gravemente comprometida por la “mentalidad de resolución de problemas 
que prevalece dentro de las ciencias de la computación, los códigos y debates éticos van más 
allá y, en perspectiva, exigen que la IA contribuya al bien común” (Berendt, 2019: 1).

Como es de esperar, es un tema que la comunidad educativa mantiene activo desde los 
directivos hasta los docentes; sin embargo, encuadra aspectos éticos anclados a desafíos tec-
nológicos; no son de fácil solución. Sin embargo, dado que se relaciona con la complejidad de 
la ética y las buenas prácticas de honestidad académica que se exigen y cuyo incumplimiento 
se sanciona, a más de generar la necesaria concienciación en la comunidad de estudiantes, 
no escapa a la academia y, en particular, a los docentes; se debe tomar el control del plagio 
dada la enorme dependencia de la tecnología en los procesos de formación profesional. Aho-
ra bien, no es posible convertir al docente en un gendarme de los actos académicos de cada 
estudiante, siendo que la ética se trata de una acción humana. El objetivo al usar la IA en la 
educación es insistir en el pensamiento y comportamiento ético de los estudiantes (Holmes 
y Porayska, 2023).

De los varios estudios y literatura se plantea que las cuestiones éticas más importantes 
en el uso de tecnologías con IA en los sistemas educativos son el bienestar, la seguridad en 
el lugar de trabajo, confiabilidad, equidad, respeto de los derechos de propiedad intelectual, 
privacidad y confidencialidad (Fayaz et al., 2023). También existe la necesidad de que los 
investigadores de la IA salgan de la burbuja de la disciplina académica; en contraste, dentro 
de la burbuja, los desarrolladores trabajarían duro para garantizar que la herramienta de IA  
sea imparcial, inofensiva y justa. La pregunta desde fuera de la burbuja es si el uso de la  
IA en el contexto particular de la educación para lograr esa ambición particular es en sí mis-
ma ética. Hay muchos investigadores en informática e inteligencia artificial, desarrolladores 
que se sumergen en los desafíos inmediatos de mejorar la funcionalidad de las tecnologías en 
IA que se utilizan hoy en día (Krafft et al., 2020). 

Como señala Mittelstadt (2019), el riesgo es que los debates éticos complejos y difíciles 
se simplifiquen demasiado haciendo que los conceptos disponibles sean computables e imple-
mentables de forma directa, pero superficial. La aplicación de la ética en las tecnologías de IA 
corre el riesgo de lo que describe Green (2018: 252) como “entrar en acalorado territorio po-
lítico resultando en cuestionables quizás regresivos de comportamiento. Desde el siglo XIX, 
la objetividad ha evolucionó hasta convertirse en un conjunto de normas éticas y normativas 
generalizadas”. Por ejemplo, anteriormente, los docentes tardaban en verificar si los trabajos 
de los estudiantes tenían plagio y asegurar su autenticidad e integridad educativa; en cambio, 
la IA envía a algunos de las aplicaciones de software y en minutos ya obtiene el resultado 
esperado. Dada la importancia de considerar las implicaciones éticas, es indispensable la de-
tección de fraudes en las tareas o trabajos de los estudiantes con el uso de la IA y la incidencia 
en resultados de aprendizajes (Slimi, 2023). En relación con la detección de originalidad de los 
trabajos, una investigación del profesor Peter Foltz en la Universidad de Colorado señala que 
han desarrollado técnicas de inteligencia artificial que pueden verificar hasta 100 caracterís-
ticas y ese ensayo de calificación es muy preciso (Brad Rose Consulting, 2019).
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Una reciente publicación de Aguilar (2024: 3), de la Universitat Oberta de Catalunya, 
plantea los siguientes riesgos de la automatización de ciertos procesos y la delegación de 
decisiones en la inteligencia artificial. Destaca: 1) una delegación excesiva en la IA de tareas 
propias de los docentes, el peligro de los sesgos de los algoritmos que afecten a la calidad de 
los materiales generados y que los datos personales puedan estar en peligro; 2) la sofisticación 
de las herramientas para crear avatares o replicar voces puede dar pie a la desinformación o 
la suplantación de la identidad y la afectación a la propiedad intelectual; 3) la IA generativa 
puede ser una herramienta muy potente y transformadora, pero hará menguar el valor de la 
interacción humana y el pensamiento crítico en la educación.

Resultados 

Minimizar riesgos y potenciar habilidades con la IA
En las actividades de aprendizaje se evidencia que la principal preocupación de los docentes 
es que sus estudiantes hagan trampa utilizando las herramientas de IA, menoscabando sus 
capacidades. Este fenómeno ha llevado a los docentes a dar un giro en la aplicación de tareas 
o trabajos repensando las metodologías tradicionales, para escoger casos, problemas o pro-
yectos con enfoque práctico y abiertos que impliquen desarrollo de habilidades “que las má-
quinas no pueden resolver rápidamente” (Kulkarni et al., 2015); con ello, generan y evalúan 
la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la innovación para presentar 
hallazgos, la resolución de problemas complejos, el análisis y comprensión de casos y la re-
dacción de ensayos, entre otras habilidades y conocimientos. En la aplicación de trabajos se 
tendrá que replantear actividades considerando el paradigma y sesgo social de una educa-
ción que hace énfasis en el trabajo individual y desempeño de los estudiantes. Otros métodos 
para impedir la trampa es preparar actividades en tiempo real o en aula, donde el estudiante 
puede tener una retroalimentación personalizada e inmediata, reforzando sus avances con la 
mentoría y tutoría del docente. De manera proactiva, lo más relevante es que los estudiantes 
aprendan a comunicarse y aprovechen el poder de las herramientas de IA en la resolución de 
problemas. Se puede lograr mediante el empleo de preguntas inteligentes que puedan tener 
un buen acercamiento en las respuestas o soluciones; proyectándoles para los escenarios y 
demandas laborales. 

Un desafío para las IES es gestionar que se corte la brecha digital por las desigualdades 
sociales y económicas que limitan las oportunidades para cierto grupo de estudiantes, am-
pliando su espacio digital, por ejemplo, para quienes no tengan acceso al internet o aquellos 
con condiciones especiales: al respecto, Liao et al. (2021) dice que “no todos los estudiantes 
tienen igual acceso a la tecnología que puede crear disparidades en su capacidad de benefi-
ciarse de herramientas y recursos impulsadas por IA”. Se debe procurar que sus estudiantes 
usen apropiadamente la IA en sus trabajos. En este sentido, es esencial que se diseñen polí-
ticas destinadas a prevenir que la incorporación de IA en la educación aumente las brechas 
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de género, raciales u otro tipo existentes en la actualidad (Horizon Report, 2019; BID, 2019; 
UNESCO, 2019).

Para minimizar los riesgos en la aplicación de la IA y las trampas de aprendizaje, los 
docentes deben preparar sus planes de estudio, recursos, materiales y trabajos que incluyan 
técnicas y herramientas de IA, explicando y orientando el desarrollo y resultados esperados.

Los chatbots han sido implementados principalmente en instituciones de educación su-
perior para recordar obligaciones de los estudiantes (por ejemplo en la Universidad Estatal 
de Georgia en EE. UU.) y orientar los pasos de los trámites universitarios (por ejemplo en 
la Universidad Comunitaria del Norte de Virginia, EE. UU.). Esto ha generado una dismi-
nución del tiempo requerido para realizar dichas tareas, así como un aumento en la tasa de 
retención del estudiantado (Barrett et al., 2019; World Economic Forum, 2017). Otros usos 
y adaptaciones de chatbots son para que los estudiantes realicen reclamos, actualicen datos 
personales o gestionen procesos académicos, administrativos y financieros. 

Es altamente relevante que las herramientas de IA como recursos de aprendizaje incor-
poren tareas que incentiven en los estudiantes pensar de manera no convencional, con un 
pensamiento crítico y la resolución de problemas para un escenario laboral de permanentes 
cambios drásticos donde se necesitan colaboradores que propongan soluciones innovadoras 
y eficientes. Según el Foro Económico Mundial (2018), la creatividad es una de las tres ha-
bilidades más esenciales para la fuerza laboral futura, junto con el pensamiento crítico y re-
solución de problemas. La inteligencia emocional y la conciencia social son otras cualidades 
que deben alentar los docentes, siendo una habilidad “humana” que los educadores deberían 
priorizar. Brackett et al. (2019) afirman que la inteligencia emocional es un predictor crítico 
del desempeño académico y éxito profesional.

Ante los potenciales riesgos de la implementación de las tecnologías con IA es funda-
mental una coordinación y trabajo integrado entre las autoridades y sus responsables de la 
gestión académica y los técnicos desarrolladores de sistemas de las instituciones de educa-
ción superior y los docentes involucrados en los procesos. El objetivo estratégico por cumplir 
sería mantener una armonía entre el uso de la IA, la formación humanista y la calidad de la 
formación. 

La IA y el aprendizaje para estudiantes con necesidades especiales
Según el Centro Nacional de Estadísticas de Ciencias de la Educación de Washington D.C. (2021)  
en 2015 y 2016, casi el 20% de los estudiantes universitarios en Estados Unidos informó tener 
una discapacidad; sus tasas de deserción escolar son sustancialmente más altas y las de gra-
duación son significativamente más bajas en relación con los estudiantes sin discapacidades. 
Aquellos con discapacidades experimentan barreras educativas que muchos otros no experi-
mentan, y pueden tener necesidades tanto visibles como invisibles (p. 215). Sería interesante 
conocer la población de estudiantes universitarios con necesidades especiales en el sistema 
de educación superior en Ecuador, sus experiencias en los procesos de aprendizaje y los re-
sultados de su permanencia y titulación.
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Las IES buscan una educación más accesible y la IA podría ayudar a lograrlo. En 2006, 
los firmantes del Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con dis-
capacidad reconocieron su responsabilidad para garantizar que las personas con discapacidad 
tengan acceso a la educación superior. Por lo tanto, la educación superior debería ser más flexi-
ble y adaptada a las diversas necesidades y habilidades de los estudiantes (Pierrés et al., 2024).

La inclusión educativa en el nivel superior está amparada por la Constitución del Ecua-
dor, el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y en leyes y reglamentos 
conexos. En ellas se establecen principios como la equidad, igualdad de oportunidades, la no 
discriminación; y se legisla con atención especial para beneficio y acceso para las personas 
con necesidades especiales en reconocimiento al derecho fundamental de la educación; este 
aspecto marca obligaciones para el Estado a través de políticas públicas en especial para el 
sector de la educación. 

En este marco legal, las IES están obligadas a cumplir con la legislación y se considera 
que han desplegado una serie de recursos y tecnologías para adaptar los procesos académicos 
y funciones sustantivas a las condiciones y necesidades de los estudiantes con discapacidad; 
estos aspectos son evaluados con varios criterios e indicadores por el Consejo de Asegura-
miento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) a través del Modelo de Evaluación 
Externa con fines de Acreditación para el Aseguramiento de la Calidad. Cabe destacar que 
los gastos asociados con la implementación de las tecnologías digitales junto con la infraes-
tructura necesaria —como el internet de alta velocidad— pueden exacerbar las desigualda-
des educativas entre los estudiantes, siendo un factor de análisis la brecha digital. 

En la aplicación efectiva de los principios y normativa externa, se asume que las IES 
públicas y particulares emplean recursos para acercar la educación y los procesos de apren-
dizaje a las personas con necesidades especiales. Entre los primeros, incorporan a las TIC; 
la tendencia que crece exponencialmente se refiere a las herramientas con IA, de tal manera 
que se avance al siguiente nivel para garantizar la igualdad de su acceso a medida que la IA 
se generaliza cada vez más; se espera que la aplicación de las tecnologías con IA se amplíe 
en el futuro con énfasis en la educación inclusiva. Varios estudios resaltan que la influencia 
de la IA en la academia ha facilitado significativamente el proceso de aprendizaje de los es-
tudiantes con discapacidades sensoriales, motoras y cognitivas, entre otras. Sin embargo, las 
persistentes disparidades en la educación y las oportunidades sociales sugieren una aplica-
ción incoherente de la educación inclusiva (Riaz, 2024).

La legislación ecuatoriana sobre los derechos y la inclusión educativa constituye un as-
pecto que amerita especial atención para las IES a la hora de aplicar la IA en el aprendizaje 
para estudiantes con necesidades especiales o en situación de vulnerabilidad. Varias inves-
tigaciones dan cuenta de que la IA adapta el aprendizaje a las necesidades individuales de 
cada alumno, especialmente de aquellos con discapacidades físicas y cognitivas; asimismo, 
proporcionan un enfoque personalizado; por ejemplo, ajustan el ritmo de enseñanza al nivel 
de dificultad, otorgan retroalimentación inmediata y se adapta a las respuestas del estudiante 
con recursos de IA —como el reconocimiento de voz para interactuar en clase o la tecnología  
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de seguimiento ocular para que los estudiantes con discapacidad motora controlen la  
computadora sin usar teclado ni mouse. 

En la revisión de estudios relacionados, se identificaron riesgos de discriminación aso-
ciados con el uso de esta tecnología en la educación para estudiantes con discapacidad, enfa-
tizando el potencial de sesgo y exclusión. Esto genera preocupaciones sobre la adopción de la 
IA en la educación superior, pero los riesgos identificados no implican que no deba utilizarse 
en la educación superior para informar o tomar decisiones que afecten a los estudiantes. Sin 
embargo, es crucial que se desarrolle con accesibilidad y ética para garantizar que beneficien 
a todos. Adicionalmente, los esfuerzos para incorporar las perspectivas de los estudiantes 
con discapacidad son necesarios para abordar estas preocupaciones éticas y promover un 
mayor acceso a la inclusión (Pierrés et al., 2024).

La literatura recomienda aplicaciones y herramientas de IA para mejorar la inclusión 
educativa, entre las más útiles están Google Classroom, Microsoft Learning Tools, IBM 
Watson Assitant, Edmentum Sensei y Nearpod VR. 

Así, el papel de los docentes es crucial en la familiarización y dominio de estas herra-
mientas con IA; al igual que en el desarrollo de sus competencias para la aplicación de los 
métodos pedagógicos adecuados, en especial para el aprendizaje efectivo en los estudiantes 
con necesidades especiales, cuyas experiencias tocarán sus vidas de manera importante. De 
acuerdo con la experiencia de universidades, en especial de los países desarrollados, las tec-
nologías con IA contribuyen a la superación de los obstáculos de comunicación que a me-
nudo dificultan el progreso educativo de los estudiantes con necesidades especiales. La IA 
posee la capacidad de transformar profundamente la forma en que los profesores se relacio-
nan con los estudiantes que poseen condiciones especiales (Riaz, 2024). Los docentes tienen 
un rol trascendental en la gestión y aplicación de la educación inclusiva con IA; su función 
de mentores o tutores se destaca tanto en los procesos de aprendizaje individual o colectivo, 
considerando que la interacción humana es vital y clave para los estudiantes con necesida-
des especiales. Así, replantear el rol del docente constituye un desafío mayor que debe ser 
analizado con especial interés por las IES facilitando recursos, desarrollando competencias y 
creando mecanismos de reconocimiento al esfuerzo y motivación por su desempeño.

Reemplazar las tareas convencionales por herramientas con IA para la docencia con es-
tudiantes con necesidades especiales significa ejercer una educación inclusiva que demanda 
cambios para rediseñar el trabajo docente y la gestión académica de los aprendizajes. La edu-
cación inclusiva se refiere al diseño de educación, aulas, material didáctico, estilo de ense-
ñanza y actividades para acomodar a todos los estudiantes para que todos puedan aprender 
y participar equitativamente (Shalini Garg y Sharma, 2020). En esa línea, desde la dirección 
de las IES y sus equipos de gestión académica planificarán y emplearán tiempo para adaptar 
la IA a los recursos tecnológicos, realizar adaptaciones curriculares y horarios, modificar el 
tipo de actividades y tareas para lograr resultados de aprendizaje efectivos, innovar métodos 
pedagógicos para asegurar el acceso de estos estudiantes a su formación y garantizar sus 
derechos, tal como establece la Constitución y la LOES. 
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Más allá de cumplir con la legislación para la educación de las personas con necesidades 
especiales, adaptar soluciones tecnológicas con IA en los procesos de enseñanza aprendizaje 
sugiere ampliar el espectro para una mayor riqueza para su conocimiento, crear nuevos es-
cenarios en los aprendizajes, impulsar el desarrollo de nuevas capacidades y competencias 
digitales, nuevas habilidades y destrezas, personalizar la educación y generar una relación 
humana y social especial debido a las condiciones también especiales de los estudiantes; con 
ello se cumpliría una máxima: educación humanista sin discriminación.

Según Morrison et al. (2017), a medida que la IA madura, se vuelve cada vez más impor-
tante entender el tipo de cosas que las personas con discapacidad necesitarían como parte 
de su kit de herramientas tecnológicas. Los avances en la tecnología de IA se han vuelto 
esenciales para los educadores y para mejorar las experiencias de enseñanza y aprendizaje. 
La IA tiene el potencial de revolucionar la forma en que se imparte y evalúa la educación, lo 
que en última instancia conducirá a una mejor educación y resultados para los estudiantes 
(Owan et al., 2023).

Perspectiva y escenarios de la IA en la educación superior

De la realidad, riesgos y desafíos que han sido expuestos en los temas anteriores, se despren-
den a priori las acciones que las IES deben considerar para minimizarlos y proyectar escena-
rios favorables para una real transformación digital con herramientas de IA. Estos deberán 
asegurar un cambio de los sistemas hasta un nivel de madurez digital y así evolucionar los 
aprendizajes en la educación superior. 

Es inevitable referir las críticas condiciones políticas, económicas, laborales y de in-
seguridad que tiene Ecuador actualmente. Esto ha incidido en los bajos niveles de empleo 
pleno, lo que ha provocado una nueva migración de miles de personas y familias en busca de 
oportunidades en el exterior, consecuencia de lo cual ha disminuido la matrícula en las IES 
y, por tanto, los ingresos, en especial para las IES particulares; esto afecta los presupuestos 
institucionales, generalmente con la reducción o priorización del gasto. Similares recortes 
podrían tener las IES públicas, aunque no necesariamente provocadas por la disminución en 
el ingreso de estudiantes sino por los recortes presupuestarios del Estado.

En esta realidad y considerando los costos que implica la transformación tecnológica 
y digital con IA en los procesos de formación, es previsible dimensionar las dificultades de 
financiamiento para una implementación integral, que llevará su tiempo. En otro escenario 
más optimista, en beneficio de la calidad de la educación superior, el Estado debería asumir 
una política pública de educación digital y transformación tecnológica con IA para respon-
der a las necesidades de una sociedad moderna sustentada en una formación profesional más 
competitiva.

Se evidencia que las universidades de países con más recursos van desarrollando 
y creando las condiciones para el uso efectivo de la IA y su adelanto tecnológico en sus  
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procesos de formación de manera más rápida que en los países menos desarrollados; no  
obstante, constituyen referentes de estudio e investigación para la implementación en IES 
que inician su acceso a las tecnologías con IA. Las tecnologías con IA resultan un tema no-
vedoso y de análisis actual en las instituciones del sistema de educación superior de Ecuador, 
pero de paulatina implementación y cambio de paradigmas. Por lo tanto, resulta prematuro 
dimensionar el impacto que tendrá en los procesos y sistemas de aprendizaje. 

Sin embargo, de las experiencias recogidas en los estudios sobre la IA en la educación 
superior de otros países, se resaltan sus impactos en la Tabla N.° 1.

Tabla N.° 1. Impactos de la inteligencia artificial en la educación superior
Aspectos Impactos

Dependencia excesiva

Posible pérdida de habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas de ma-
nera independiente.

Reducción de la capacidad de aprendizaje autónomo y autodirección.

Falta de interacción hu-
mana

Reducción de la interacción social y el desarrollo de habilidades de colaboración en en-
tornos presenciales.

Pérdida de la retroalimentación y el apoyo emocional proporcionado por la interacción 
con profesores y compañeros.

Riesgo de sesgos

Posibilidad de que los sistemas de IA refuercen o perpetúen sesgos existentes en la edu-
cación, como la discriminación de género o racial.

Evaluaciones o recomendaciones basadas en algoritmos podrían ser injustas o inexactas.

Privacidad y seguridad

Preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos estudiantiles, especialmente 
cuando se utilizan plataformas y servicios de IA.

Posible exposición a brechas de seguridad y vulnerabilidades cibernéticas.

Desigualdades y barreras

Acceso limitado a la educación para aquellos que no cuentan con la tecnología necesaria 
para utilizar sistemas de IA.

Posible acentuación de las desigualdades existentes si no se abordan adecuadamente los 
desaf íos de equidad en la implementación de la IA.

Currículo y competencias Un efecto profundo en los sistemas educativos y curriculares en los roles de los docentes 
y desarrollo de sus competencias digitales.

Calidad Incidencia en la calidad de la formación.

Exclusión e inclusión

En el aprendizaje de los estudiantes con necesidades especiales.

En la inclusión y personalización educativa gracias a sistemas adaptativos que ajustan 
las trayectorias educativas a las características y comportamiento individual de los es-
tudiantes. 
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INTEL (2024: 3), en su artículo virtual sobre tecnologías que facilitan la inteligencia artificial 
(IA) en la educación superior explica que: 

IA generativa genera nuevo contenido cuando el usuario final le proporciona una indica-
ción. La IA generativa crea este contenido en función de los conjuntos masivos de datos 
y algoritmos de IA de aprendizaje automático con los que se la entrenó. La IA generativa 
es una herramienta relativamente nueva que los estudiantes y profesionales de educación 
superior están adoptando y experimentando con entusiasmo a fin de acelerar la investiga-
ción, aumentar la productividad, mejorar el desarrollo de planes de estudio y maximizar 
los resultados del aprendizaje.

Se requerirá, igualmente, una comprensión más profunda del mundo digital, ciencias 
informáticas, pensamiento computacional, programación. Así, los jóvenes podrán participar 
en la discusión de los dilemas que la IA está planteando a las sociedades modernas e incorpo-
rarse de manera activa y flexible a trabajos que operan cada vez más con apoyos tecnológicos 
(Van Laar et al., 2017; OCDE, 2016; Arntz et al., 2016).

La humanización de la IA en la educación superior

El diseño y la aplicación de las herramientas tecnológicas con IA en todos los ámbitos de la 
investigación, producción científica y del conocimiento tienden a desplazar a la inteligencia 
humana o deshumanizar las relaciones; en cambio, en algunos ámbitos de la ciencia y tec-
nología tiende a reemplazar las actividades del ser humano. Se dice que la IA plantea solu-
ciones de manera más rápida o de forma única que el ser humano tardaría en tener o no lo  
podría hacer.

Sin duda, estamos ante un avance revolucionario de la IA en todas las formas y cam-
pos, en especial en los países desarrollados; en el resto aún es una herramienta en estado de 
infancia. Ha evolucionado de manera constructiva, como los avances en la medicina y otras 
aplicadas a la destrucción de la humanidad en la industria armamentística, que provocan 
sufrimiento y muerte; se ha usado la IA para armar evidencias afectando jurídicamente a 
personas inocentes; con ella se generan fake news y fraudes utilizando IA en los sistemas 
financieros, y otros campos que afectan a la humanidad. 

Los nuevos modelos de IA generativa, como Llama2 de Meta, Gemini de Google y, sobre 
todo, GPT-4 de OpenAI han asombrado y asustado a la vez (Örnekoğlu, 2020). Sin embargo, 
se evidencia el crecimiento de investigaciones y estudios sobre la conciencia y necesidad de 
sistemas de IA centrados en el ser humano (Schneiderman, 2020).

Ante ese escenario, probablemente se vea a la IA como una amenaza para la educa-
ción superior y la gestión del conocimiento, a más de que su implementación es costosa; sin 
embargo, dado que es una herramienta de uso inevitable, se la necesita adaptar y aplicar de 
forma correcta, decente y ética en los procesos de formación; la manera más eficaz de ha-
cerlo, además de regular su uso mediante códigos y protocolos de ética, es humanizando los  
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escenarios y ambientes de aprendizaje en concordancia con la formación y principios  
humanistas que las IES tienen en sus misiones y visiones institucionales. 

Desde las políticas públicas y decisiones de las autoridades de las IES, es imperativo ges-
tionar de manera responsable unos recursos tecnológicos con IA que ayuden a desarrollar 
competencias y capacidades para una existencia humana con bienestar y sin trampas. Desde 
la academia, los docentes investigadores y desarrolladores de tecnologías con IA pueden con-
tribuir para asegurar una aplicación humanista de la IA y unas tecnologías digitales que no 
vayan en contra de la humanidad. 

En una visión prospectiva, las funciones del Estado, los organismos de control y regula-
ción de las políticas y la calidad de la educación superior, las IES, los responsables de la trans-
formación digital y la IA para evolucionar los aprendizajes estamos moralmente convocados 
para vigilar que no se deshumanice la educación superior por efectos de su aplicación.

Discusión y conclusiones

La inteligencia artificial (IA) ha modificado la vida de los seres humanos y las instituciones, 
los negocios y relaciones comerciales. Se ha convertido en una parte inseparable de nuestras 
vidas; la IA está destinada a revolucionar la forma en que aprendemos, enseñamos, trabaja-
mos, vivimos y tomamos decisiones. La transformación digital y aplicación de herramientas 
de inteligencia artificial (IA) para evolucionar los aprendizajes en la educación superior cons-
tituye un proceso de varias fases y etapas que inicia con una decisión de política y objetivo 
estratégico de las instituciones de educación superior. El objetivo estratégico por cumplir 
sería mantener una armonía entre el uso de la IA, la formación humanista y la calidad de 
la formación. Supone renovar e innovar el modelo educativo y métodos pedagógicos como 
también asignar recursos y apoyos académicos para lograr los impactos de alta calidad en los 
procesos formativos.

La IA tiene la facultad de innovar con un giro radical en los procesos formativos, recur-
sos pedagógicos y la misma gestión institucional en beneficio de la calidad de la educación. 
En un escenario optimista en beneficio de la calidad de la educación superior, el Estado de-
bería asumir una política pública de “educación digital y transformación tecnológica con 
IA” para responder a las necesidades de una sociedad moderna sustentada en una formación 
profesional más competitiva.

En el proceso de transformación digital con IA, los docentes son actores clave; y pro-
tagonistas, en la implementación. Cumplen un rol estratégico en la formación académica y, 
por tanto, las IES deben involucrarlos en procesos de capacitación, empoderamiento y alfa-
betización en el uso de las herramientas tecnológicas con IA. Deberán estar acompañados 
por gestores académicos que apoyen a los docentes en el rediseño de modelos pedagógicos, 
planes de estudio, flexibilidad curricular, innovación en recursos y metodologías, como paso 
previo a la aplicación en lo enseñanza y aprendizaje. Empoderar (alfabetizar) a los docentes 
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para la eficacia en la formación con el uso de la IA es el inicio del cambio en los métodos de 
enseñanza aprendizaje y gestión del conocimiento. Otro aspecto para flexibilizar las fun-
ciones de gestión del docente es que las IES automaticen las tareas administrativas como 
reportes, informes, calificaciones y programación. 

En el escenario de la educación superior, las prácticas éticas en la aplicación de la IA en 
los procesos de formación, investigación, publicaciones, patentes y demás productos acadé-
micos, mantienen una vital relevancia para usarla como un recurso tecnológico de apoyo, 
mas no un reemplazo de las capacidades y competencias. Ya que los aprendizajes incluyen 
tareas de investigación básica o aplicada donde es más sensible el tema de la ética académica 
y el respeto a la propiedad intelectual, amerita establecer protocolos y regulaciones para mi-
nimizar la copia, el fraude y la trampa. 

La legislación ecuatoriana sobre los derechos y la inclusión educativa constituye un as-
pecto que amerita especial atención para las IES a la hora de aplicar la IA en el aprendizaje 
para estudiantes con necesidades especiales o en situación de vulnerabilidad. En la aplicación 
efectiva de los principios y normativa externa, se asume que las IES públicas y particulares 
emplean recursos para acercar los procesos de aprendizaje a las personas con necesidades 
especiales, especialmente aquellos con discapacidades físicas y cognitivas, proporcionando 
un enfoque personalizado. La interacción humana es clave para los aprendizajes de estudian-
tes con necesidades especiales, generando una relación humana y social especial debido a 
las condiciones también especiales de los estudiantes, con lo cual se cumpliría una máxima: 
educación humanista sin discriminación ni exclusión. Desde la propia academia, docentes 
investigadores y desarrolladores de tecnologías con IA, debemos contribuir para asegurar 
una aplicación humanista de la IA y unas tecnologías digitales que no vayan en contra de la 
humanidad.  
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Resumen

La integración de la inteligencia artificial (IA) en la educación superior está transformando 
radicalmente los procesos educativos, introduciendo herramientas inteligentes que perso-
nalizan el aprendizaje y optimizan la gestión académica. Sus aplicaciones, los algoritmos de 
machine learning (ML) y el uso de sistemas de tutoría virtual inteligente (ITS) han demostra-
do su capacidad para mejorar la calidad educativa y preparar a los estudiantes para el futuro 
digital. Sin embargo, se destaca que la interacción humana y la formación de los educadores 
siguen siendo fundamentales. La educación virtual, respaldada por tecnologías como la IA, 
democratiza el acceso al conocimiento y ofrece oportunidades flexibles de aprendizaje. Ade-
más, se ha observado una tendencia hacia entornos virtuales inteligentes y personalizados, 
adaptados a los estilos de aprendizaje individuales. Aunque la IA promete mejorar la retroali-
mentación y la eficiencia educativa, surgen preocupaciones éticas, como el sesgo algorítmico 
y la privacidad de datos. Por lo tanto, es esencial establecer regulaciones claras y garantizar 
un acceso equitativo a las herramientas tecnológicas. Se enfatiza la necesidad de crear pro-
gramas de formación para educadores en el desarrollo de competencias digitales, así como 
la promoción de un enfoque equilibrado que aproveche los beneficios de la IA sin descuidar 
la creatividad y la colaboración. Se concluye que la implementación de la IA en la educación 
superior requiere una planificación cuidadosa, que considere aspectos éticos y pedagógicos 
para maximizar su potencial de manera responsable en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Introducción

En la era digital en la que vivimos, la educación se encuentra en constante evolución; se adapta  
a las demandas de un mundo cada vez más interconectado y tecnológico. En este contexto, 
los avances en inteligencia artificial (IA) están revolucionando la forma en que enseñamos 
y aprendemos, lo que ofrece nuevas oportunidades y desafíos que se deben de abordar con 
cautela y visión de futuro. La inteligencia artificial —con su capacidad para analizar grandes 
volúmenes de datos, identificar patrones y estilos de aprendizaje, además de personalizar las 
experiencias de aprendizaje— está transformando la manera en que los estudiantes acceden 
al conocimiento y cómo los educadores diseñan sus estrategias pedagógicas, desde siste-
mas de tutoría inteligente (ITS), que adaptan el contenido según el ritmo y estilo de apren-
dizaje de cada estudiante, hasta entornos virtuales inteligentes (LES), que ofrecen cursos 
personalizados y recomendaciones de estudio en función de las necesidades de aprendizaje  
del usuario.

La utilización de herramientas como ChatGPT es un claro ejemplo del potencial de la 
IA generativa (GenIA) en la educación superior. Además, estas tecnologías permiten la crea-
ción de sistemas de aprendizaje adaptativo que se ajustan a las necesidades individuales de 
los estudiantes, permitiéndoles progresar a su propio ritmo. A pesar de los beneficios que la 
IA aporta al proceso educativo, se plantean desafíos en términos de posibles sesgos y limi-
taciones (Frutos et al., 2024). Por ello, es esencial que los educadores estén capacitados para 
utilizar de manera efectiva la IA en el aula y regular su aplicación; de esta manera, se garan-
tiza un equilibrio entre la innovación tecnológica y el desarrollo integral de los estudiantes, 
descubriendo nuevos paradigmas educativos (Moya y Eaton, 2023). 

Sin embargo, mientras celebramos los avances que la inteligencia artificial puede apor-
tar a la educación en sus diferentes modalidades de estudio, también se debe ser conscientes 
de los desafíos y dilemas éticos que plantea su implementación, en especial frente al fraude 
académico y científico. El desarrollo de algoritmos de IA, aplicación de técnicas de machine 
learning (ML) sin un seguimiento adecuado puede plantear preocupaciones sobre la priva-
cidad de los datos, accesibilidad a las tecnologías y equidad, especialmente si no se aborda 
adecuadamente el sesgo algorítmico y la exclusión digital. Por lo tanto, es fundamental que 
los educadores, los responsables de políticas y desarrolladores de tecnologías trabajen juntos 
para garantizar que la inteligencia artificial en la educación se utilice de manera ética, inclu-
siva y centrada en el estudiante. Esto implica establecer regulaciones claras de transparencia 
y responsabilidad en el uso de datos, así como garantizar que todos los estudiantes tengan 
acceso a una educación de calidad, inclusiva y equitativa.

Los avances en inteligencia artificial tienen el potencial de transformar la educación 
y, si se complementa con un fuerte compromiso, la formación y el apoyo profesional de los 
educadores. Como sociedad, se debe acoger estos avances con optimismo y responsabilidad, 
aprovechando al máximo su potencial para construir un futuro más igualitario, innovador y 
centrado en el aprendizaje. Por este motivo, es muy importante centrar una investigación en 



95

Integración de la inteligencia artificial en la educación superior

el desarrollo de modelos que permitan integrar de manera efectiva las distintas aplicaciones 
de la IA en la educación superior en sus diferentes modalidades de estudio.

Aplicaciones la IA generativa (IAgen) en la educación superior

La integración de la inteligencia artificial (IA) en la educación superior ha transformado 
radicalmente los procesos educativos al introducir herramientas y técnicas inteligentes, que 
personalizan el proceso de enseñanza aprendizaje. Incluye desde la implementación de algo-
ritmos de machine learning hasta la creación de sistemas de tutoría virtual inteligente (ITS). 
La IA ha demostrado su capacidad para personalizar la educación y optimizar la gestión aca-
démica. En un entorno cada vez más digitalizado, la adopción de la IA se presenta como una 
oportunidad para elevar la calidad educativa y preparar a los estudiantes para los desafíos del 
futuro (Gallent-Torres et al., 2023). Esta revolución, en la educación superior, se refleja en la 
personalización del aprendizaje, la automatización de procesos administrativos y la mejora 
en la retroalimentación a los estudiantes, gracias a la integración de la IA. Dichas innovacio-
nes tecnológicas están redefiniendo la experiencia educativa y equipando a los estudiantes 
para un mundo digitalizado y competitivo (Svoboda, 2024).

Es crucial que no se pierda de vista el papel fundamental de los educadores en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Si bien la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia y la 
personalización del aprendizaje, nunca podrá reemplazar la interacción humana, la empatía 
y la creatividad que caracterizan a un buen maestro. Por lo tanto, se debe seguir invirtiendo 
en la formación y el apoyo profesional de los educadores, formándolos con competencias, 
habilidades y herramientas necesarias para integrar de manera efectiva la inteligencia ar-
tificial en sus prácticas pedagógicas y promover un aprendizaje significativo, desarrollo del 
pensamiento crítico y colaborativo en el aula.

La integración de la IA en la educación superior ha permitido utilizar herramientas 
inteligentes para abordar problemas dinámicos en diferentes contextos educativos; tal es el 
caso de ChatGPT, Microsoft Office, Edge y Bing, que permiten mejorar los procesos de en-
señanza-aprendizaje y la gestión educativa en todos los niveles, a través de la optimización 
de tareas, realización de consultas, planificación del estudio y creación de contenidos, entre 
otras actividades (Forero-Corba y Bennasar, 2024). Esta integración también facilita el desa-
rrollo de tareas administrativas a los docentes, así como la personalización del aprendizaje 
y la mejora en la retroalimentación, a través de estrategias didácticas que permitan realizar 
un seguimiento académico automatizado en todos los niveles de formación y acorde con los 
estilos de aprendizaje de cada estudiante (Frutos et al., 2024).

El uso de ChatGPT, Humata y Sudowrite como modelos y aplicaciones de la IA ge-
nerativa (GenAI) se emplea para mejorar la presentación y calidad de las tareas académi-
cas; ofrece a los estudiantes retroalimentación instantánea y personalización del apren-
dizaje (Gallent-Torres et al., 2023). Asimismo, son utilizadas para apoyar y supervisar el 
desarrollo exámenes y tareas grupales (Moya y Eaton, 2023). Sin embargo, los docentes deben  
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supervisar el fraude académico y promover el uso ético de la IA en el aula, considerando 
principios como la integridad académica, la transparencia en el uso de fuentes, las privacidad 
de datos y las políticas establecidas previamente en la clase, para utilizar de manera respon-
sable esta herramienta (Ülkü, 2023). 

La IA en educación superior es utilizada para mejorar la salud mental de los estudiantes 
universitarios a través de estrategias gamificadas que son gestionadas por aplicaciones web 
o móviles, que interactúan y se comportan como asistentes virtuales educativos. Algunos 
avances incluyen el aumento de la motivación, el compromiso, la autoestima y la autoeficacia 
de los estudiantes (Freire-Palacios et al., 2023). En varios estudios, esta tecnología se enfoca 
en potenciar la inteligencia humana y abordar desafíos éticos, buscando siempre promover la 
calidad académica a través de herramientas complementarias en los procesos de enseñanza 
aprendizaje, como es el caso de Chat GPT-4o (Rodrigues y Rodrigues, 2023).

Otro avance importante es la creación de sistemas de aprendizaje adaptativos, que per-
miten a los alumnos progresar a su propio ritmo dentro de los diferentes entornos de apren-
dizaje. La IA asiste a estudiantes y profesores en la comprensión de textos y en la creación de 
contenido educativo interactivo. No obstante, se ha señalado que el uso de IA puede tener 
limitaciones y resultados sesgados, como la reducción de la creatividad y el pensamiento 
crítico, que deben ser abordados a través de nuevos modelos educativos, que integren el uso 
responsable de esta fuerza generativa (Svoboda, 2024).

La IA también puede ser utilizada para crear nuevos planes académicos y carreras ba-
sados en análisis de datos, así como para desarrollar simulaciones de realidad virtual que se 
ajusten a las necesidades específicas de cada estudiante. Además, puede contribuir a la mo-
tivación y personalización del aprendizaje de cada estudiante; del mismo modo, la IA puede 
ser utilizada para detectar temas que necesitan más trabajo en clases y brindar soporte a los 
estudiantes dentro y fuera del aula.

Finalmente, la IA puede ser utilizada para apoyar directamente a estudiantes, docentes 
y sistemas administrativos, lo que puede mejorar significativamente la calidad y eficacia de la 
educación superior. Se la puede emplear para automatizar tareas —como retroalimentación 
en entornos virtuales de aprendizaje, corrección de exámenes y gestión de la información—, 
lo que libera el tiempo para los profesores y mejora la eficiencia en la gestión educativa. 

 Aplicación de la IA en modalidad virtual: un enfoque en ITS

La educación virtual ha revolucionado los procesos educativos con el uso de entornos vir-
tuales de aprendizaje (VLE) y plataformas tecnológicas; estas democratizan el acceso al co-
nocimiento, generando oportunidades de aprendizaje flexibles en diferentes modalidades de 
estudio acorde con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes (Essa et al., 2023; Jayas-
hanka et al., 2022). Sáenz (2024) menciona que todo esto ha sido posible gracias al desarrollo 
de nuevas tecnologías que se han integrado a los procesos de enseñanza aprendizaje, a través 
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de políticas y proyectos sociales, entre otros, que promueven organismos y gobiernos a nivel 
internacional como UNESCO y CEPAL, entre otros. 

De igual forma, el uso de estrategias didácticas integradas con herramientas tecnoló-
gicas ha permitido una educación más inclusiva, ofreciendo nuevas oportunidades para el 
seguimiento académico, dentro de los entornos virtuales de aprendizaje (Al-Badi et al., 2022; 
Mehta et al., 2022; Saif et al., 2024; Solé-Beteta et al., 2021; Wang et al., 2021). Estas ten-
dencias han permitido potenciar los entornos virtuales, convirtiéndolos en inteligentes y 
personalizados acorde con los estilos de aprendizaje de los estudiantes (Schiff, 2021; Wang et 
al., 2021). Las principales tecnologías que han sido integradas son inteligencia artificial (AI), 
aprendizaje automático (ML), realidad virtual (VR), realidad aumentada (AR) y Big Data (So-
lé-Beteta et al., 2021), entre otros.

Estas innovaciones en educación facilitan la interacción de los estudiantes dentro de los 
entornos virtuales de aprendizaje, ofreciendo experiencias inmersivas, adaptativas y perso-
nalizadas, fomentando la participación activa y la colaboración en línea a través de los siste-
mas de tutorías inteligentes (ITS) (Van Petegem et al., 2023; Rebollo et al., 2024; Saif et al., 
2024). Estas permiten al estudiante acceder a contenidos educativos, interactuar con otros 
participantes, completar tareas, superar desafíos y participar en actividades formativas de 
forma remota con el acompañamiento de un tutor virtual o instrucciones previamente esta-
blecidas para el cumplimiento de los logros de aprendizaje (Deev y Finogeev 2023; Rebollo 
et al., 2024).

Una tendencia significativa en la educación virtual es la generación de modelos de segui-
miento y tutoría académica automatizados en entornos virtuales de aprendizaje; estos deben 
facilitar la interacción y fomentar la participación de los estudiantes. Los modelos de tutoría 
en educación virtual integran teorías, estrategias didácticas, diseños curriculares, estilos de 
aprendizaje, modelos computacionales, herramientas colaborativas y de comunicación, que 
facilitan la interacción entre el tutor y el estudiante a través de sistemas de tutoría inteligen-
tes (Ait Baha et al., 2023; Al-Badi et al., 2022; Sridharan et al., 2021).

Estos sistemas de tutoría virtual basados en IA pueden ayudar a los estudiantes a mejo-
rar sus habilidades y conocimientos en áreas específicas, lo que ofrece un apoyo adicional a 
la enseñanza tradicional. Además, pueden adaptarse al ritmo y estilo de aprendizaje de cada 
estudiante, proporcionando actividades, materiales y evaluaciones específicos para cada uno. 
En el contexto de la educación superior virtual, los sistemas de tutoría inteligente basados 
en IA cobran aún más relevancia. Permiten a los estudiantes acceder a orientación y retro-
alimentación personalizada en cualquier momento y desde cualquier lugar, lo que facilita el 
aprendizaje autónomo y flexible.

Asimismo, la IA puede aplicarse en la educación superior virtual para crear plataformas 
de aprendizaje en línea con contenido interactivo, simulaciones y herramientas de apren-
dizaje basadas en datos que se adapten a las necesidades de cada estudiante. Esto permi-
te una experiencia de aprendizaje más enriquecedora y efectiva, especialmente en entor-
nos virtuales. Dichos sistemas pueden identificar patrones de aprendizaje y proporcionar  
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recomendaciones personalizadas para mejorar el rendimiento académico (Cavalcanti et al., 
2021; Essa et al., 2023). 

Los avances en ITS han facilitado la creación de sistemas autónomos de asistencia per-
sonalizada en plataformas educativas como Moodle, Google Classroom o Chamilo (Vuković 
et al., 2021). Sin embargo, en muchas ocasiones, no se adaptan a las necesidades del estudian-
te, ya que son diseñados para generación de contenidos, respuestas automáticas y participa-
ciones, entre otras; esto deja de lado el seguimiento académico personalizado que realiza un 
tutor humano. Para maximizar la eficacia de estos sistemas basados en agentes autónomos, 
es necesario identificar las necesidades de aprendizaje de cada estudiante y su contexto per-
sonal, ya que en muchas ocasiones no se realiza un seguimiento personalizado, lo que genera 
poco interés por aprender.  

Estrategias para implementar la IA en la educación superior

La implementación de la IA en la educación superior es crucial para desarrollar el proceso 
de enseñanza aprendizaje de manera efectiva y acorde con la nueva realidad educativa, por lo 
que es importante capacitar a los docentes sobre cómo utilizarla y regular su uso. Se deben 
desarrollar programas de formación para que los educadores comprendan plenamente el po-
tencial de la IA en la enseñanza y aprendizaje. Además, es importante fomentar un enfoque 
equilibrado que aproveche los beneficios de la IA sin descuidar los aspectos críticos, como 
la creatividad y la colaboración de los estudiantes (Forero-Corba y Bennasar, 2024; Frutos et 
al., 2024).

De la misma forma, es importante fortalecer la competencia digital en docentes y es-
tudiantes, para una implementación óptima de tecnologías como el machine learning e IA 
en las universidades; por ello, se deben reforzar conocimientos en el campo de matemáticas, 
estadística y programación. Las estrategias para implementar la IA en la educación superior 
también incluyen el diseño de actividades gamificadas que promuevan la creatividad y resolu-
ción de problemas, aprovechando las capacidades de procesamiento de la IA. De igual mane-
ra, debe promover la reflexión crítica sobre el uso de tecnologías digitales y la regulación ética 
de la IA en instituciones educativas (Freire-Palacios et al., 2023; Svoboda, 2024).

Metodología 

El proceso de integración de la inteligencia artificial en la educación superior comienza con 
una evaluación inicial para identificar necesidades educativas y revisar las tecnologías dis-
ponibles. Luego, se diseña un programa con objetivos claros y se seleccionan herramientas 
de IA para personalizar el aprendizaje y mejorar la gestión académica. Se capacita a los edu-
cadores y se adaptan los contenidos para su integración efectiva. La implementación incluye 
desplegar las herramientas en el entorno educativo y ajustar los entornos virtuales según los 
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estilos de aprendizaje. Posteriormente, se evalúa la efectividad, se recopila retroalimentación  
y se ajustan las estrategias, según sea necesario. Además, se establecen normativas para 
abordar el sesgo algorítmico y proteger la privacidad de los datos; esto asegura un acceso 
equitativo. Finalmente, se mantiene un equilibrio entre el uso de IA y la promoción de la 
creatividad y la colaboración en el proceso educativo.

Resultados

La integración de la inteligencia artificial (IA) en la educación superior ha generado varios 
resultados positivos. En primer lugar, la personalización del aprendizaje ha mejorado signi-
ficativamente, adaptando los contenidos a las necesidades individuales de los estudiantes y 
elevando su rendimiento académico. En segundo lugar, la optimización administrativa ha 
reducido la carga de trabajo para el personal educativo, facilitando procesos como la inscrip-
ción y la gestión de calificaciones mediante la automatización y el análisis de datos.

En tercer lugar, la retroalimentación se ha vuelto más eficiente, con sistemas de tuto-
ría virtual que ofrecen respuestas inmediatas y detalladas sobre el progreso estudiantil. En 
quinto lugar, la accesibilidad y flexibilidad han aumentado, lo que permite a más estudiantes 
acceder a la educación desde diversos lugares y horarios y adapta los entornos de aprendizaje 
a distintos estilos.

Así, los programas de formación han mejorado las competencias digitales de los educa-
dores, impulsando la innovación en la enseñanza. Finalmente, se han establecido regulacio-
nes para abordar desafíos éticos como el sesgo algorítmico y la protección de datos, asegu-
rando un uso responsable de la tecnología.

Discusión y conclusiones

La integración de la inteligencia artificial en la educación superior ha revolucionado los pro-
cesos educativos al personalizar el aprendizaje y optimizar la gestión académica. Aunque la 
IA ofrece oportunidades para mejorar la calidad educativa y automatizar tareas administra-
tivas, es esencial reconocer que no puede reemplazar la interacción humana y la creatividad 
de los educadores. Por lo tanto, invertir en la formación profesional de los docentes es crucial 
para una integración efectiva de la IA en las prácticas pedagógicas. Además, herramientas 
como ChatGPT, Microsoft Office y Bing, junto con modelos generativos como Humata y 
Sudowrite, contribuyen al proceso de enseñanza aprendizaje y ofrecen retroalimentación 
instantánea. Por ello, la implementación ética y equilibrada de la IA en la educación superior 
requiere de una colaboración armoniosa entre tecnología, creatividad y de la supervisión del 
docente digital. 
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La inteligencia artificial y su utilidad en el campo académico.  
Un análisis desde la perspectiva del universitario 
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El presente artículo examina el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la educación; se 
centra en las percepciones y experiencias de los jóvenes estudiantes de la Universidad Agra-
ria del Ecuador (UAE). A través de grupos focales, se exploró cómo los estudiantes apren-
dieron sobre la IA, cómo la usaron en sus estudios y en su vida diaria, y sus puntos de vista 
sobre su utilidad y desafíos. Los resultados muestran que, si bien la IA ofrece aprendizaje y 
evaluación personalizados, también genera preocupaciones sobre la dependencia de la tec-
nología, la privacidad de los datos y posibles sesgos. Además, se discuten cuestiones éticas y 
económicas relacionadas con su implementación en las instituciones educativas. El estudio 
destaca la necesidad de un enfoque equilibrado que maximice los beneficios de la inteli-
gencia artificial minimizando sus riesgos; recomienda el uso ético de estas tecnologías con 
virtud y conciencia en el futuro de la educación. Este estudio proporciona un marco para el 
pensamiento y la acción estratégicos para educadores y formuladores de políticas en la inte-
gración de la inteligencia artificial en la educación. 
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Introducción

La integración de la inteligencia artificial (IA) en la educación está cambiando los  
métodos de enseñanza y aprendizaje en todo el mundo. A medida que esta tecnología con-
tinúa desarrollándose, ofrece muchas herramientas —como ChatGPT, que es la más usada 
y conocida— que pueden llegar a personalizar y mejorar la experiencia de aprendizaje de un 
estudiante. El objetivo de este estudio fue explorar cómo los jóvenes perciben y utilizan la 
inteligencia artificial en sus entornos de aprendizaje, identificando tanto los beneficios como 
los desafíos de su adopción.

Si bien es cierto que estos avances son beneficiosos, su implementación representa gran-
des desafíos, sobre todo en la educación superior; no obstante, destaca cómo esta representa 
una nueva etapa en el desarrollo global y ofrece ventajas significativas para los individuos y la 
sociedad. Drach et al. (2023) discutieron los principios éticos y el marco regulatorio necesa-
rio para guiar la implementación de la IA, asegurando que su integración en las instituciones 
educativas sea ética y efectiva. Además, proporcionan recomendaciones prácticas y analizan 
el marco teórico del uso de la IA en el contexto educativo ucraniano, subrayando las peculia-
ridades de su aplicación en las instituciones de educación superior.

El uso de IA en la educación, incluidos sistemas de tutoría inteligentes y aprendizaje per-
sonalizado, así como herramientas de evaluación automatizadas y apoyo administrativo, su-
giere un cambio significativo en el enfoque tradicional. El propósito de este estudio, utilizan-
do grupos focales con jóvenes estudiantes, fue comprender su conocimiento y experiencias 
sobre la inteligencia artificial, cómo integran esta tecnología en sus prácticas universitarias 
diarias y su visión sobre el impacto futuro de la inteligencia artificial en la educación.

Jara et al. (2023) examinaron el impacto de los sistemas de inteligencia artificial en el 
desarrollo de las habilidades de escritura creativa en estudiantes universitarios. El enfoque 
mixto incluyó métodos cuantitativos descriptivos y comparativos, así como un diseño cua-
siexperimental pretest-postest. Se examinó la contribución de ChatGPT para mejorar la 
creatividad en la escritura. La muestra consistió en 20 sistemas de IA y 193 estudiantes uni-
versitarios que realizaron pruebas de creatividad (juegos 2 y 3 del test PIC-A). Los resultados 
revelaron mejoras significativas en fluidez, flexibilidad y originalidad narrativa. 

Ayala y Alvarado (2023) exploraron tanto los beneficios como los desafíos asociados con 
la integración de la IA en la enseñanza de inglés en Ecuador. La IA tiene la capacidad de per-
sonalizar el aprendizaje, mejorar el dominio del idioma y la participación de los estudiantes a 
través de retroalimentación avanzada y aprendizaje adaptativo; no obstante, una integración 
efectiva requiere una infraestructura adecuada y formación docente especializada. Si bien la 
IA puede complementar en gran medida los métodos de enseñanza tradicionales, una plani-
ficación cuidadosa y recursos adecuados son fundamentales para aprovechar al máximo las 
capacidades de la tecnología.
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En pocas palabras, la IA puede enriquecer la experiencia de aprendizaje fomentando la 
participación activa de los estudiantes y garantizando que se utilice para apoyar, en lugar de 
reemplazar, sus esfuerzos. En este contexto, el papel de los docentes es importante, ya que 
ayudan a los estudiantes a utilizar estas herramientas de manera efectiva, mejorar las habi-
lidades de IA y promover la conciencia de la tecnología como un complemento valioso para 
sus habilidades y conocimientos.

Antecedentes

Vandenberg y Mott (2023) en un estudio reciente sobre las percepciones de los estudiantes 
sobre la IA muestra cómo niños de 9 a 11 años entienden y reaccionan ante esta nueva tec-
nología. Los investigadores diseñaron una encuesta para evaluar su autoeficacia, intereses, 
motivación y actitudes hacia la IA, utilizando técnicas de entrevista cognitiva para garan-
tizar que las preguntas sean fáciles de entender. Los resultados preliminares muestran una 
combinación de comprensión y sentimiento, lo que destaca la importancia de educar a la 
próxima generación sobre las tecnologías que están dando forma profundamente al futuro 
de la sociedad. 

Thai et al. (2023) realizaron un estudio cualitativo de 28 adolescentes de entre 10 y 17 
años; destaca una actitud positiva y la voluntad de participar en investigaciones y soluciones 
relacionadas con esta tecnología. Estos hallazgos resaltan la importancia de involucrar a los 
jóvenes en el desarrollo y la aplicación de la tecnología de inteligencia artificial en la atención 
médica para generar confianza y brindar licencia social. La participación de este grupo eta-
rio enriquece el proceso de investigación al considerar sus perspectivas únicas. Asimismo, 
promueve un compromiso más profundo con la ética y la responsabilidad en la tecnología 
del desarrollo. 

Dogan et al. (2023) hicieron un análisis exhaustivo de 276 publicaciones demostrando 
que la IA está revolucionando el aprendizaje en línea y a distancia. Este estudio ha identifica-
do tres temas principales de investigación actuales: primero, la minería de datos educativos y 
el análisis del aprendizaje, que sustentan el desarrollo de sistemas de aprendizaje adaptativos 
y personalizados impersonales; segundo, crear espacios de aprendizaje en línea utilizando 
algoritmos requiere un pensamiento crítico sobre la ética y la agencia humana; y tercero, 
el uso de técnicas avanzadas de detección y reconocimiento para mejorar la predicción y el 
reconocimiento en el contexto del aprendizaje en línea.

Estos enfoques mejoran el potencial educativo de la IA, pero también plantean impor-
tantes desafíos éticos y de gobernanza. El estudio destaca la importancia de desarrollar polí-
ticas que promuevan el uso ético de la IA y garanticen un equilibrio adecuado entre la inno-
vación tecnológica y el desempeño humano. Aunque el estudio se centró en publicaciones en 
inglés y se limitó a la base de datos Scopus, sus hallazgos son importantes para guiar futuras 
investigaciones y aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial creada en la educación 
a distancia.
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En Pavlović et al. (2023), en respuesta a los desafíos planteados por la pandemia de  
COVID-19 y la creciente necesidad de soluciones educativas digitales, la Facultad de Agricul-
tura de la Universidad de Belgrado desarrolló de manera proactiva una plataforma llamada 
Educanet; fue diseñada específicamente para apoyar el uso de la tecnología digital y la IA en 
enseñanza, aprendizaje e investigación. La plataforma facilita la colaboración efectiva entre 
estudiantes y profesores. Esto demuestra la urgente necesidad de adaptarse a los formatos 
de aprendizaje en línea; también, sienta un precedente para la futura modernización de la 
educación superior.

Ma y Jiang (2023) indicaron que existen problemas con las recomendaciones algorít-
micas que pueden impactar negativamente el desarrollo de los estudiantes al promover de-
cisiones que afectan la equidad educativa, ya que la IA puede personalizar el aprendizaje y 
mejorar las evaluaciones, lo que transforma el proceso educativo al optimizar los resultados 
de enseñanza y aprendizaje, pero, también, se resaltan riesgos significativos, como el po-
tencial de hacer trampa en las evaluaciones y la posibilidad de que la IA amplíe la brecha 
digital entre el estudiantado. A pesar de estos riesgos, los beneficios educativos de la IA son  
significativos. 

Metodología

Para el estudio de las percepciones de los estudiantes universitarios sobre la inteligencia arti-
ficial (IA) en la educación, se empleó una metodología cualitativa a través de grupos focales. 
Según Arslan y Cruz (2023), esta técnica de investigación permite a un grupo de personas 
seleccionadas discutir y compartir sus opiniones, experiencias y percepciones sobre un tema 
específico. Se seleccionaron estudiantes de primer, cuarto y noveno semestre de la Universi-
dad Agraria del Ecuador. Los participantes fueron agrupados en sesiones de 15 estudiantes 
para fomentar una discusión dinámica y en profundidad. 

Se desarrolló una guía de discusión con preguntas abiertas que abordaban temas como 
experiencias personales con IA, percepciones sobre su impacto en la educación, preocupa-
ciones éticas y proyecciones futuras. Las sesiones fueron dirigidas por un moderador experi-
mentado en la conducción de grupos focales y conocedor del campo de la IA; duraron apro-
ximadamente 1 hora. Todas las discusiones fueron grabadas en audio con consentimiento 
previo de los participantes y, posteriormente, transcritas.

Los resultados fueron procesados utilizando técnicas de análisis temático para identificar y 
explorar los patrones emergentes en las percepciones de los estudiantes. Para Escudero (2020), 
es una técnica cualitativa que se utiliza para identificar, analizar y reportar patrones (temas) 
dentro de un conjunto de datos. Se aplica comúnmente en investigaciones cualitativas, parti-
cularmente en análisis de entrevistas, grupos focales, transcripciones y otros datos textuales.

A continuación, se enlista las preguntas usadas para el grupo focal: 
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Experiencia personal con IA
• ¿Cómo se enteraron por primera vez de la existencia de la inteligencia artificial? ¿Fue a 

través de una clase, redes sociales, películas o de alguna otra manera?

• ¿Han tenido la oportunidad de usar tecnologías que incorporen inteligencia artificial en 
su vida diaria o estudios?

Percepciones sobre la IA en la educación
• ¿Hay alguna experiencia específica con IA que haya cambiado su percepción sobre su 

utilidad en el ámbito educativo?

Impacto académico y personal
• ¿Cómo creen que la IA ha afectado o podría afectar su aprendizaje y desempeño aca-

démico?

Ética y preocupaciones
• ¿Qué medidas creen que deberían tomarse para manejar estos aspectos éticos?

• ¿Cómo imaginan que la inteligencia artificial podría cambiar el futuro de la educación 
en su campo de estudio?

Resultados

Las universidades afrontan el reto de adaptarse a la sociedad de la información incorporando 
IA a sus métodos de enseñanza. Este cambio obliga a aplicar tecnologías que personalicen 
la educación e integren de manera efectiva la interacción humana con la tecnología digital. 
Para Ocaña et al. (2019) existe una notable brecha entre los “nativos digitales”, y los “migran-
tes digitales”; por ello, se requiere que la educación superior no solo integre las habilidades 
digitales en el plan de estudios, sino también que evalúe cómo estas tecnologías pueden re-
ducir o ampliar la brecha digital y generacional.

En un análisis general llevado a cabo durante los debates de los grupos focales se recogie-
ron ideas y experiencias diferentes de los jóvenes sobre la inteligencia artificial (IA) en el cam-
po de la educación. Se presentan las principales conclusiones, agrupadas según los principales 
temas identificados en cuanto a conocimientos de inteligencia artificial (Tabla N.° 2). 

En primera instancia, en cuanto a cómo los participantes aprendieron sobre la existen-
cia de la inteligencia artificial, explican que lo han hecho principalmente a través de redes 
sociales como TikTok y Facebook, así como clases en conversaciones con sus compañeros, 
películas y noticias. Este hallazgo refleja que las plataformas digitales desempeñan un papel 
importante en la difusión de nuevas tecnologías. Los jóvenes están implementando la inteli-
gencia artificial tanto en la universidad como en la vida cotidiana. 
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Según los estudiantes, en el mundo académico, utilizan herramientas de inteligencia 
artificial para realizar tareas, investigar y resolver problemas matemáticos. Por una parte, 
un uso notable son herramientas como ChatGPT para consultar y resumir rápidamente in-
formación compleja. Otro uso más notorio es para actividades como cocinar, traducir do-
cumentos y crear o editar imágenes. Por otra, las percepciones sobre la utilidad de la inte-
ligencia artificial en la educación son en general positivas; sin embargo, el uso constante y 
desmedido puede crear una dependencia. 

Tabla N.° 2. Base de datos consolidada

Fase Pregunta Respuestas

Experiencias con la IA

¿Cómo se enteraron por primera vez de 
la existencia de la inteligencia artificial?

Redes sociales (TikTok, Facebook), clases, amigas, 
proyectos de grado, noticias, películas, anuncios, 
compañeros.

¿Han tenido la oportunidad de usar 
tecnologías que incorporen IA en su 
vida diaria o en sus estudios?

Estudios: tareas, investigaciones, problemas ma-
temáticos, proyectos de grado; Vida diaria: coci-
nar, creación y retoque de imágenes, traducción 
de documentos, resúmenes, Google, ChatGPT 
para consultas rápidas.

Percepción educativa
¿Hay alguna experiencia con la IA que 
haya cambiado su percepción sobre su 
utilidad educativa?

Facilita proyectos de grado en tiempos cortos, 
ayuda en comprensión y parafraseo, asistencia en 
programación. Importancia de usarla como herra-
mienta y no depender completamente de ella.

Impacto académico
¿Cómo creen que la IA ha afectado 
o podría afectar su aprendizaje y 
desempeño académico?

Positivo: Facilita procesos, ahorra tiempo, apoya 
en investigaciones; Negativo: Dependencia de 
la IA, disminución del esfuerzo personal, riesgo 
de no aprender profundamente; General: El uso 
adecuado puede mejorar el rendimiento académi-
co, pero es crucial el equilibrio.

Ética y preocupaciones
¿Qué medidas creen que deberían 
tomarse para manejar estos aspectos 
éticos?

Concientización sobre el uso responsable de la 
IA, inclusión de materias de ética y valores en 
currículos educativos, restricciones en el uso para 
evitar plagio y asegurar el aprendizaje genuino, 
uso como guía y no como sustituto del esfuerzo 
personal.

Futuro de la educación
¿Cómo imaginan que la IA podría 
cambiar el futuro de la educación en su 
campo de estudio?

Automatización de procesos como análisis de 
datos y creación de proyectos, complemento a la 
educación mediante nuevas herramientas, po-
tencial reemplazo de puestos docentes y adminis-
trativos, innovación en metodologías educativas 
basadas en IA, mayor eficiencia en la gestión 
académica.

Elaboración propia.

Los participantes destacaron que la inteligencia artificial facilita la realización de traba-
jos de grado y mejora su comprensión de cierta información a través de las interpretaciones 
que hace y el apoyo a la programación. Sin embargo, reconocen la importancia de utilizarla 
de forma responsable sin volverse completamente dependientes. La inteligencia artificial se 
considera una herramienta valiosa que puede mejorar el proceso de aprendizaje si se utili-
za correctamente; en cuestión de aprendizaje y rendimiento, tiene aspectos tanto positivos 
como negativos. 
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Por un lado, la inteligencia artificial facilita el proceso de aprendizaje, ahorra tiempo y 
respalda la investigación que puede mejorar los resultados del aprendizaje. Por otro, existe 
el riesgo de que los estudiantes se vuelvan dependientes de estas herramientas, lo que po-
dría reducir su esfuerzo personal y la profundidad de su aprendizaje. Es importante lograr 
un equilibrio en el uso de la IA para maximizar los beneficios y minimizar las desventajas, 
ya que el uso desmedido puede llevar a una disminución en el desarrollo de habilidades de 
pensamiento crítico y resolución de problemas. Los estudiantes podrían inclinarse a confiar 
en las respuestas y soluciones proporcionadas por sistemas de IA sin esforzarse por entender 
los procesos subyacentes o desarrollar sus propias soluciones innovadoras. 

Refiriéndose al futuro de la educación utilizando la IA, los jóvenes han propuesto una 
serie de escenarios posibles. Esperan una mayor automatización de los procesos adminis-
trativos y académicos, así como importantes adiciones a la educación a través de nuevas he-
rramientas y métodos. No obstante, también expresaron preocupación por la posibilidad de 
rotación en puestos docentes y administrativos y la necesidad de adaptarse a estos cambios. 
Las innovaciones en los métodos educativos y la eficiencia en la gestión académica se consi-
deran los principales beneficios que la inteligencia artificial puede aportar a la educación en 
el futuro.

La Figura N.° 3 de clasificación jerárquica organiza la información de los grupos focales 
sobre la relación de la juventud con la IA en la educación. En la parte superior del gráfico 
se encuentra el constructo “Conocimiento de la IA”, que incluye las fuentes a través de las 
cuales los jóvenes se enteraron de la existencia de la inteligencia artificial. Las subcategorías 
asociadas a este constructo son redes sociales, clases —ya que las instituciones educativas 
juegan un papel importante en informar a los estudiantes sobre la IA—, proyectos de grado; 
algunos estudiantes conocieron la IA durante la realización de proyectos académicos, en 
noticias, películas y entre compañeros.

El siguiente constructo, “Aplicaciones de la IA”, se divide en dos subcategorías princi-
pales. Por un lado, el estudio y, por otro, la vida diaria; esta parte del gráfico refleja la versa-
tilidad de la IA y cómo se ha integrado en diferentes aspectos de la vida de los estudiantes, 
tanto en el ámbito académico como personal. El constructo “Percepción de la utilidad de la 
IA” abarca cómo los participantes valoran la IA en el contexto educativo, cómo les facilita 
proyectos, mejora la comprensión, los asiste en programación; este constructo destaca una 
percepción generalmente positiva sobre la utilidad de la IA y su capacidad para mejorar la 
eficiencia y comprensión académica.

En el constructo “Impacto en aprendizaje y desempeño académico” se obtienen tanto 
positivos como negativos; refleja una visión equilibrada, que reconoce los beneficios y los 
posibles riesgos asociados con el uso de la IA en el ámbito educativo. El constructo “Aspectos 
éticos y preocupaciones” aborda las inquietudes éticas relacionadas con el uso de la IA. Las 
subcategorías, como concientización responsable, materias de ética, restricciones para evitar 
plagio y el uso como guía, son esenciales. Este constructo subraya la importancia de abordar 
las preocupaciones éticas y fomentar un uso responsable de la IA en el entorno educativo.



Por último, el constructo “Futuro de la Educación con la IA” explora las expectativas 
de los jóvenes sobre cómo la IA podría transformar la educación. Las subcategorías hacen 
referencia a la automatización de procesos, el complemento educativo, el riesgo de despla-
zamiento laboral, la innovación en metodologías y la eficiencia en gestión. Captura tanto las 
oportunidades como los desafíos que la IA podría presentar para el futuro de la educación, 
resaltando la necesidad de adaptarse a estos cambios. 

Figura N.° 3. Gráfico de clasificación jerárquica

En pocas palabras, si bien es cierto que los estudiantes ven muy positivo el uso de IA, 
no todos están siendo conscientes de que tener dependencia puede afectar su capacidad para 
aprender y retener información, ya que, si se acostumbran a recibir respuestas inmediatas y 
asistencia constante, pueden no desarrollar la paciencia y la tenacidad necesarias para en-
frentar desafíos intelectuales complejos. Además, se podría limitar la interacción social en 
el aprendizaje, que es crucial para desarrollar habilidades blandas. Por ello, es crucial hacer 
conciencia e implementar la IA de manera que complemente y no reemplace habilidades de 
aprendizaje y enseñanza fundamentales, asegurando que los estudiantes se conviertan en 
aprendices autónomos y pensadores críticos.
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Discusión y conclusiones

Los resultados de la investigación demuestran cómo los jóvenes estudiantes de la facultad de 
Economía Agrícola de la Universidad Agraria del Ecuador llegaron a conocer sobre la IA. Las 
respuestas que más predominaron fueron en redes sociales como Facebook y TikTok, lo cual 
indica que es muy probable que este grupo sepa respecto a las herramientas de la IA, ya que 
la información respecto a estas se encuentra en las redes sociales, las cuales usan la mayor 
parte del tiempo.

Adicionalmente, se observó como una pequeña parte de los participantes del grupo 
focal indicó que utilizaba la IA únicamente para resumir información y comprenderla de 
manera más rápida y eficiente, con el fin de elevar la calidad de las tareas que entregan a sus 
docentes. Sin embargo, la gran mayoría —y esto es lo más preocupante— utilizaban la IA 
para que les realice la tarea; sin ellos analizar la información obtenida, poder entregarla y 
obtener una calificación elevada. Este gran porcentaje de los estudiantes no muestra interés 
en analizar o interpretar la información que les da la IA; solo le preocupa obtener la informa-
ción y sacar una nota elevada. 

La dependencia de los estudiantes con la IA plantea problemas éticos que afectan a la 
eficacia de su implementación como herramienta educativa. Por lo cual, para integrar la IA 
en el proceso educativo de los estudiantes, es crucial adoptar enfoques equilibrados y críti-
cos con políticas que promuevan el uso ético y consciente de la IA, asegurando así que estas 
herramientas sirvan de complemento para llegar a la excelencia académica sin llegar a faltar 
a la ética. 

Por último, la IA tiene un futuro prometedor y a la vez repleto de desafíos que requieren 
de una cuidadosa colaboración entre desarrolladores, educadores, estudiantes e instituciones 
educativas. El éxito de la IA en la educación dependerá de la capacidad para enfrentar estos 
desafíos y maximizar los beneficios, preparando a los estudiantes para liderar la creación de 
nuevas soluciones a las necesidades sociales emergentes. 
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Capítulo VI

Inteligencia artificial: ¿herramienta de apoyo o sustitución  
de la función del docente en la educación superior? 
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José Clemente Mora Rosales1, Hugo Stalin Yánez Rueda2

Resumen

El estudio se desarrolló con el objetivo de develar los hallazgos o resultados de estudios 
sobre inteligencia artificial, bajo la pregunta de si esta es una herramienta de apoyo o sus-
tituye la función del docente en la educación superior. Para su cumplimiento se seleccionó 
un enfoque de investigación cualitativa, bajo la modalidad de revisión sistemática. A partir 
de ella se ejecutó un proceso de indagación para seleccionar 25 artículos de estudios que 
pasaron a constituir la muestra. Los resultados obtenidos a partir del análisis documental 
permitió identificar la presencia de aspectos positivos a favor de una respuesta afirmativa a 
la interrogante de investigación —tales como la mejora en función docente, al permitir que 
los estudiantes cambien la forma en que ven el aprendizaje; establecer pautas de comunica-
ción con los docentes, permitir la conexión y la obtención de información adicional sobre los 
materiales del curso y utilizar teorías motivacionales para fomentar el compromiso de los 
estudiantes con el aprendizaje—. Asimismo, la IA en la educación incluye espacios para la 
ayuda educativa y la retroalimentación constructiva, valoración, calificaciones, orientación 
profesional individualizada, planes curriculares personalizados y ayuda para la salud mental. 
Además, se descubrió que estas herramientas pueden aumentar la eficacia de los maestros e 
incrementar el interés de los estudiantes. En función de esto, se concluye que el empleo de 
estas herramientas presenta ventajas, desventajas, cuestionamientos éticos y otros dilemas 
que aún están por resolverse.  

Palabras clave: apoyo, docente, inteligencia artificial, herramienta, educación superior. 

1 Posgrado, Universidad Tecnológica Indoamérica, Ambato, Ecuador.
2 Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas, Universidad Tecnológica Indoamérica, Ambato, Ecuador. 
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Introducción

La inteligencia artificial (IA) es actualmente una herramienta de empleo en casi todos los 
contextos de la vida de las personas, especialmente para quienes se desempeñan en ámbi-
tos relacionados con el mundo digital, como ocurre en el contexto universitario. En corres-
pondencia, en este desarrollo se planteó el objetivo de develar los hallazgos o resultados de 
estudios sobre inteligencia artificial: ¿herramienta de apoyo o sustitución de la función del 
docente en la educación superior?

Para el cumplimiento de este propósito de ejecutó una exhaustiva búsqueda documental 
que permitió exponer los aspectos más relevantes asociados con el tema objeto de estudio. 
Así, se localizó información relacionada con su concepto, se planteó un enfoque paradigmá-
tico asociado al modelo educativo constructivista al cual se considera se alinea lo investigado 
y se exhibieron hallazgos relacionados con estas herramientas en el ámbito de la educación 
superior, sus ventajas, desventajas y hasta aspectos éticos. Todo ello llevó al planteamiento 
de unos resultados y delimitaciones de conclusiones al respecto. 

Inteligencia artificial

De acuerdo con lo expuesto por Brier y Jabonero (2023), la inteligencia artificial (IA) es aque-
lla ejercida mediante máquinas o sistemas que imitan a la humana para efectuar tareas; 
presentan la capacidad de mejorar iterativamente, utilizando la información que recopilan. 
Brindan soporte en el desarrollo de procesos efectuados por mecanismos no vivos, convir-
tiéndose en capaces de maximizar los resultados esperados. Actualmente, se encuentra pre-
sente en casi todas las actividades desarrolladas por las personas.

Actualmente, la IA presenta un impacto significativo en todos los aspectos de la vida de 
las personas; incluso, tal como lo señala Vijayakumar (2023), se plantea que la influencia de 
estas tecnologías se manifiesta en el orden mundial. De hecho, se espera que la carrera mun-
dial de la IA allane el camino para otro ascenso y caída de las grandes potencias en el sistema 
internacional, similar al impacto causado por las tres revoluciones industriales del pasado. 
La literatura sobre relaciones internacionales identifica tres potencias principales, a saber: 
Estados Unidos de América (EE.UU.), China y Rusia, como los principales contendientes en 
esta carrera de la IA. Asimismo, de acuerdo con lo expuesto por Vijayakumar (2023), se ha 
observado que las principales potencias, junto con India y la Unión Europea (UE), están au-
mentando sus inversiones en investigación y desarrollo (I+D) de IA con el objetivo de lograr 
avances significativos en este campo. 

Por un lado, varios académicos sostienen que estos Estados-nación están en una “ca-
rrera global de IA” para utilizar la tecnología para aumentar su productividad económica y 
su eficacia militar, adelantándose al resto. En el ámbito empresarial, la inteligencia artificial 
tiene el potencial de generar una gran cantidad de desempleo y dar lugar al surgimiento de  
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nuevas corporaciones tecnológicas de gran envergadura. Se dice, por otro lado, que puede 
dotar a un país de un poder económico formidable al aumentar su productividad (Levy, 
2021). Ahora bien, el campo de la educación superior está impregnado de la IA, por lo que 
coloca en la palestra un movimiento sustancioso de transformación de las praxis del docente 
y del estudiante. 

Inteligencia artificial en la educación

En relación con este tema, Hasan et al. (2024) investigó los conocimientos, actitudes y prác-
ticas de estudiantes y profesores de farmacia con respecto a la IA en seis países de Medio 
Oriente, así como los factores predictivos detrás de la comprensión de los principios y aplica-
ciones prácticas de la IA en los procesos de atención médica. Participaron un total de 875 es-
tudiantes de farmacia y miembros de la facultad de farmacia de Jordania, Palestina, Líbano, 
Egipto, Arabia Saudita y Libia. La mayoría (92.6%) expresó haber oído hablar de la tecnología 
de IA en su práctica, pero solo un pequeño porcentaje (39.5%) entendió bien sus conceptos. 
Los participantes del estudio tuvieron un nivel general moderado de conocimiento sobre IA, 
con una puntuación media de 42.3 ± 21.8 sobre 100; los estudiantes tuvieron una puntuación 
significativamente más alta que los miembros del profesorado. Los estudiantes y profesores 
de farmacia tenían una actitud positiva hacia la IA, pero todavía había preocupaciones sobre 
cómo afectaría la seguridad laboral y de los pacientes.

En correspondencia con lo descrito, la actitud del sujeto profesional o aprendiz frente 
a la IA lo introduce en la contienda reflexiva de la utilidad y los beneficios, en el marco de 
la significancia del apoyo que implica esta herramienta para el desempeño de las funciones 
en el campo descrito del autor citado. De allí la necesaria reflexión del uso de las IA; esta 
tecnología es una herramienta y hay un miedo implícito en la deriva de lo nuevo en su com-
prensión absolutista como universo de solución en el campo del pensamiento y aprendizaje 
automático frente a la premisa del pensamiento reflexivo y aprendizaje significativo en con-
sonancia a corrientes constructivistas, entre otras. 

Para Brier y Jabonero (2023), de acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta sobre el 
futuro de la inteligencia artificial y la educación en América Latina aplicada a estudiantes y 
docentes, todos los participantes perciben que la IA se volverá cada vez más importante en 
educación a largo plazo, aunque esta relevancia sería más evidente en la educación superior 
y terciaria. Se observa una tendencia de los funcionarios gubernamentales a ser más opti-
mistas con respecto a la relevancia futura y las consecuencias positivas de la IA en educación 
en su capacidad de reducir las desigualdades educativas dentro y entre los países, aunque las 
percepciones sobre el presente y el futuro no se diferencian notoriamente entre los grupos de 
actores encuestados. Los expertos más pesimistas en América Latina sobre estas dimensio-
nes y el futuro papel de la IA en la educación son los académicos. 
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Impacto de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza

La influencia de la IA ha sido estudiada por García et al. (2020), quienes efectuaron un  
proyecto con el objetivo de proponer una estrategia para implementar la IA en el ámbito 
educativo. Se planteó diferenciar las siguientes categorías: procesos de supervisión, procesos 
de admisión y retención universitaria, detección temprana de problemas de conducta, y es-
trategias metodológicas para el aprendizaje de personas con discapacidad. Logran concluir 
que la inteligencia artificial posee un valor incalculable en el mercado tanto en el presente 
como en el futuro, pero no solo en términos monetarios, sino también en su capacidad para 
optimizar procesos no comerciales, como el sector educativo. 

En relación con el mismo tema, Dave y Patel (2023) presentaron un análisis acerca del 
impacto de la IA en el sector educativo y analizaron las ventajas y desventajas de su inte-
gración. Sus resultados manifestaron que la IA ha proporcionado avances significativos en 
varios sectores, como el de salud y educación, que van desde la atención especializada a 
personas hasta el desarrollo de intervenciones con poca presencia humana. Sin embargo, se 
requiere del empleo de datos confiables para definir algoritmos que presenten mayor con-
fianza. Es esencial que investigadores y educadores trabajen estrechamente con profesionales 
médicos, científicos de datos y órganos reguladores para asegurar que los datos utilizados 
para entrenar algoritmos de IA sean exactos y éticos.

El rol del docente en el nivel de educación superior

El docente representa un papel significativo en todos los niveles educativos. Su imagen se 
encuentra asociada a la figura de apoyo-ayuda, dirigida a que los estudiantes adquieran los 
conocimientos necesarios para llegar a profesionalizarse y actuar de forma independiente 
en su vida diaria y laboral. La misión del profesor se orienta a acompañar en ese proceso de 
construcción que dependerá de una serie de factores personales, familiares, culturales, eco-
nómicos y sociales. 

De acuerdo con lo expresado por Chumpitaz (2021), el docente universitario debe pro-
porcionar actitudes, conocimientos, destrezas, habilidades y valores que propicien el desen-
volvimiento social con un aprendizaje sustentado en fundamentos precisos. Es necesario que 
los docentes universitarios promuevan un aprendizaje que incentive la práctica profesional. 
Esto amerita la enseñanza de los conocimientos básicos para el ejercicio de las profesiones, 
así como una formación que fomente la autonomía y el pensamiento crítico. Es fundamental 
contar con docentes que no solo sean capaces de enseñar, sino de promover el aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida.
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Educación superior tradicional y actual

Asimismo, El Naggar et al. (2024) intentaron revelar cómo los estudiantes con necesidades 
especiales procesan y construyen conocimientos de manera diferente cuando la IA se incor-
pora en sus discusiones y cómo se compara con los entornos de aprendizaje convencionales. 
Los resultados del estudio destacaron la potencialidad de las tecnologías de inteligencia ar-
tificial para brindar experiencias educativas personalizadas e intelectualmente estimulantes 
alineadas con enfoques constructivistas; así se promueve el aprendizaje activo y la instruc-
ción personalizada para estudiantes excepcionales. Sin embargo, la tendencia al sesgo de 
confirmación y el riesgo de sobrecarga de información en entornos mediados por IA son 
algunos de los problemas que la investigación ha descubierto que pueden dificultar el apren-
dizaje en la zona de desarrollo próxima.

La inteligencia artificial en el apoyo a la educación superior

Jnah y Jnah (2024) sostienen que la introducción de la IA en la educación superior se está 
produciendo de manera repentina. Aunque ha habido un progreso significativo, muchos do-
centes carecen de los recursos necesarios para utilizarla de manera efectiva. La investigación 
expuesta por Taskiran (2023) examinó el impacto de un curso de IA en el plan de estudios 
de enfermería en la preparación médica de los estudiantes. De acuerdo con su estudio con 
un diseño experimental empleando un grupo control, se logró identificar que un 67.8% de 
los estudiantes del grupo experimental y el 57.4% del grupo control cree que un curso de IA 
debería estar en el plan de estudios de enfermería. El grupo experimental recibió una pun-
tuación media más alta en preparación para la IA médica y el tamaño del efecto del curso 
sobre la preparación fue estadísticamente significativo.

Por su parte, Oluwadiya et al. (2023) exploraron las percepciones de los estudiantes de 
medicina y miembros del profesorado de diez universidades de Nigeria con respecto a la IA en 
un grupo de 708 (70.7%) estudiantes y 294 (29.3%) profesores. Ambos mostraron un nivel pro-
medio de conocimiento acerca de la IA superior al promedio; especialmente, los estudiantes 
se ubicaron significativamente por encima de los profesores (mediana: 3, rango -5 a 15). Las 
redes sociales (61.2%) fueron la forma más común de primer contacto con la IA. Los partici-
pantes demostraron una actitud favorable hacia la IA, con una puntuación media de 6.8 sobre 
10. Los correctores gramaticales (62.3%) fueron la herramienta de IA más utilizada, mientras 
que ChatGPT (43.6%) fue la herramienta de IA dedicada más mencionada. Los estudiantes te-
nían significativamente más probabilidades que los profesores de haber utilizado herramien-
tas de IA en el pasado, pero <5% de ambos grupos habían recibido capacitación previa en IA.

En este mismo contexto, Wang (2023) exploró las perspectivas prácticas del uso de 
tecnologías de inteligencia artificial en la formación de traductores profesionales de ha-
bla inglesa. En la conferencia online ‘Habilidades de traducción en tiempos de inteligencia  
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artificial’ (plataforma DingTalk, enero de 2022), los profesores de instituciones de educación 
superior en China priorizaron las competencias del traductor necesarias para una actividad 
profesional exitosa durante la transformación digital de las relaciones comerciales sociales y 
económicas.

Los resultados de la encuesta aplicada por Wang (2023) indicaron que el uso de tecnolo-
gías de inteligencia artificial en las prácticas educativas podría tener un impacto significativo 
en la forma en que los futuros traductores desarrollan las competencias clave. El autor creó 
el concepto pedagógico del curso educativo en línea “Traducción simultánea y asincrónica 
en un entorno digital” utilizando un enfoque basado en competencias para la formación de 
intérpretes y considerando la necesidad de desarrollar las habilidades, conocimientos y des-
trezas necesarias para una actividad de traducción profesional exitosa.

De igual manera, Albasalah et al. (2022) lograron identificar que la inteligencia artificial 
(IA) se puede aplicar a los procesos de análisis de datos para mejorar el reconocimiento de 
patrones y respaldar el análisis avanzado: demostraron que la investigación científica con-
junta entre profesores y estudiantes en las universidades tiene un predictor positivo signi-
ficativo de los obstáculos para activar el papel de los docentes en la investigación científica 
conjunta con estudiantes de universidades sauditas.

A partir de los hallazgos expuestos por Shorey et al. (2024), se reconoció la urgencia 
de establecer pautas y regulaciones oportunas en el ámbito de la educación universitaria, 
junto con la participación activa de las partes interesadas relevantes para garantizar la im-
plementación responsable y segura de las capacidades de ChatGPT. Adicionalmente, los au-
tores consideran que se deben implementar estrategias técnicas de verificación cruzada para 
mejorar la precisión y confiabilidad del contenido generado, la adaptación de los planes de 
estudio de educación superior para incorporar el potencial de esta herramienta, la necesidad 
de los educadores de familiarizarse con la tecnología para mejorar sus enfoques de alfabeti-
zación y enseñanza, y el desarrollo de métodos innovadores para detectar su uso. Se deben 
priorizar las medidas de protección de datos al emplear la IA; la presentación de informes 
transparentes se vuelve crucial al integrar su empleo en la escritura académica.

En relación con este tema, Han et al. (2019) manifestaron que para prepararse para los 
cambios en los entornos médicos, las tendencias en la educación médica de pregrado enfa-
tizan en aspectos preponderantes como el enfoque humanista de la seguridad del paciente; 
esto implica alentar a los médicos humanistas y facilitar la colaboración; experiencia tem-
prana e integración longitudinal mediante la exposición temprana a la integración orientada 
al paciente y pasantías integradas longitudinales; ir más allá de los hospitales hacia la socie-
dad respondiendo a las necesidades cambiantes de la comunidad y mostrando respeto por la 
diversidad; y aprendizaje impulsado por los estudiantes con tecnología avanzada a través del 
aprendizaje activo con individualización, interacción social y accesibilidad a recursos.

Por su parte, Pusey y Ciesielski (2024) destacan la importancia de mantener la promo-
ción del pensamiento crítico aun cuando los estudiantes emplean las tecnologías de IA como 
parte de sus apoyos académicos. 



125

Inteligencia artificial: ¿herramienta de apoyo o sustitución de la función del docente en la educación superior? 

Ventajas de la incursión de la inteligencia artificial  
en la educación superior

De acuerdo con lo expuesto por Triberti et al. (2024) en su investigación titulada “¿Mejor que 
mi profesor? Cómo desarrollar herramientas de inteligencia artificial para la educación su-
perior”, las innovaciones tecnológicas vinculadas con la inteligencia artificial podrían trans-
formar los modos en que los estudiantes abordan el aprendizaje; asimismo, esta tecnología 
podría facilitar la comunicación con los docentes, propiciar la conexión y la obtención de 
información más allá de los materiales del curso y aprovechar las teorías de motivación para 
fomentar el compromiso de aprendizaje. Las investigaciones futuras deberían examinar las 
excelentes oportunidades que representa la IA en la educación superior, incluidos sus efectos 
en los resultados de aprendizaje y la calidad general de la experiencia educativa.

Por su parte, la investigación expuesta por Alqahtani et al. (2023) acerca del papel emer-
gente de la inteligencia artificial, el procesamiento natural del aprendizaje y los grandes 
modelos lingüísticos en la educación superior y la investigación, expresa que el empleo in-
novador de estas herramientas proporciona a educadores, estudiantes e investigadores una 
comprensión integral del impacto de la IA. Entiende que podría cambiar la prácticas edu-
cativas actuales e incidir positivamente en ellas, al emplearse como alternativa para generar 
textos, analizar e interpretar datos, revisar literatura, formato, editar y revisar por pares. La 
IA en el ámbito académico comprende apoyo educativo y retroalimentación constructiva, 
evaluación, calificaciones, orientación profesional personalizada, planes de estudio persona-
lizados y apoyo a la salud mental.

En esa misma línea, Zang et al. (2022) publicaron “La aplicación de la tecnología 5G y la 
inteligencia artificial en la innovación y reforma de la educación universitaria en inglés”. En 
su trabajo propusieron una técnica de computación blanda para 5G sobre IA en la innovación 
y reforma de la educación superior. Para evaluar el desempeño del método propuesto, clasifi-
camos las clases en tres categorías: principiante, intermedio y avanzado. Para estudiantes de 
distintos niveles, los profesores realizaron diversos enfoques de enseñanza. A partir de los 
resultados obtenidos, Zang et al. (2022) manifestaron que los estudiantes deben convertirse 
en expertos en comprender los asistentes de voz con tecnologías de vanguardia, como nave-
gación en tiempo real, motores de búsqueda y aplicaciones de inteligencia artificial a medida 
que aumenta el uso de teléfonos inteligentes. La IA y la educación se vuelven más integradas 
a medida que estos productos y tecnologías se desarrollan con el tiempo. Muchos cursos fí-
sicos fuera de línea se pueden convertir en virtuales gracias a la tecnología moderna. El uso 
de 5G tiene el potencial de cambiar las reglas del juego para el aprendizaje virtual por voz; no 
solo puede mejorar la eficacia docente, sino también aumentar el interés de los estudiantes.

Ahora bien, Xu et al. (2024) estudia cómo ChatGPT reduce los efectos secundarios en 
los estudiantes en entornos de aprendizaje personal. Los investigadores descubrieron que 
tiene la capacidad de producir información relevante y confiable, brindar recursos educati-
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vos personalizados y fomentar la educación interdisciplinaria. Al proporcionar información 
individualizada y alentar el pensamiento crítico, también puede ayudar al alumnado a desa-
rrollar habilidades no cognitivas, como la motivación, la perseverancia y la eficacia personal, 
así como habilidades metacognitivas como la autodeterminación y la autorregulación.

Desventajas de la incursión de la inteligencia artificial en la 
educación superior

Adicionalmente, entre las desventajas identificadas en el empleo de la inteligencia artificial, 
la investigación expuesta por Currie (2023) y Currie et al. (2023) identificó que el empleo de 
ChatGPT, desarrollo basado en tecnología GPT-3.5, presentó un desempeño inferior al pro-
medio de los estudiantes en todas las tareas escritas, con una disparidad cada vez mayor a 
medida que avanzaban las materias. En exámenes básicos o de materias generales donde las 
respuestas superficiales cumplen con los resultados del aprendizaje, ChatGPT obtuvo mejo-
res resultados que el estudiante promedio. ChatGPT carecía de la profundidad, amplitud y 
actualización del conocimiento necesarios para proporcionar respuestas de nivel aprobado 
para temas de disciplinas específicas.

Igualmente, Putra et al. (2023), en su estudio “ChatGPT en el entorno de la educación 
superior: perspectivas desde la teoría de las habilidades de pensamiento de alto orden”, ma-
nifestó su preocupación con respecto a lo que considera una desventaja en el empleo de esta 
tecnología; manifiesta que se ha extendido a todos los campos de la ciencia, incluso en la 
educación. En el entorno universitario, ayuda a los estudiantes a completar sus tareas. Pre-
senta diversas ventajas, pero también muchos riesgos para los estudiantes. La disminución 
de las habilidades de pensamiento de orden superior es un peligro para los estudiantes que 
dependen demasiado de ChatGPT.

Ética en el empleo de la inteligencia artificial en el proceso 
de enseñanza

En el artículo expuesto por Ubal et al. (2023), “El impacto de la Inteligencia Artificial en la 
educación. Riesgos y potencialidades de la IA en el aula”, los autores plantean cuestionamien-
tos éticos vinculados con el empleo de estas tecnologías. En palabras de los autores: 

A partir de la importancia que posee para las sociedades la relación entre acción humana, 
lenguaje y pensamiento, las tecnologías, entre ellas las inteligencias artificiales pueden 
conllevar peligros en el proceso de desarrollo de las competencias cognitivas que se han 
desarrollado como parte de la evolución de la especie humana, considerando que la cog-
nición, así como otras capacidades humanas, amerita de la interacción entre el lenguaje, la 
capacidad de pensar y entorno para alcanzar su potencial. (p. 42)
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En relación con los mismos planteamientos éticos acerca del empleo de la inteligencia 
artificial en la educación superior, King (2023) introduce el tema vinculado con el plagio al 
emplear estas tecnologías. Al respecto, expresa que herramientas como ChatGPT pueden 
ayudar a los estudiantes universitarios a realizar trampas en sus entregas, como la presen-
tación de ensayos, ya que proporcionan instrucciones al chatbot con órdenes y preguntas 
concretas que luego copian y pegan como si fueran sus propias producciones. Esto les facili-
taría la creación de ensayos sin realizar la investigación y el esfuerzo necesarios para redactar 
contenido original. No obstante, este proceder es muy poco ético y puede ocasionar conse-
cuencias graves, como sanciones y calificaciones reprobatorias en el contexto académico, si 
se descubre. Como reflexión, se considera que los estudiantes deben tener en cuenta la im-
portancia de mantener la integridad académica y evitar el uso de ChatGPT o cualquier otra 
tecnología para hacer trampa en sus tareas.

Adicionalmente, otro aspecto que puede ser considerado una ventaja es el expuesto por 
Hemachandran et al. (2022); plantearon la necesidad de crear sistemas artificiales inteligen-
tes emocionales que puedan adaptarse a las necesidades de los estudiantes en función de su 
tiempo, espacio y ritmo. Además, los sistemas deben ser capaces de ayudar a las personas con 
trauma emocional. El desarrollo de estos sistemas debe ser ético y capaz de crear la misma 
experiencia en los usuarios. Eso sería un conocimiento amplio que podría beneficiar mucho 
a las personas, sin limitar su alcance a una sola medida.

Entre los dilemas éticos que supone el empleo de la IA se encuentra el referido a la 
presencia de supervisión humana en las actividades desarrolladas por estos mecanismos. Al 
respecto, Akkara y Kuriakose (2022) investigaron acerca de la necesidad de supervisión hu-
mana para la IA. Los autores, a partir del desarrollo de un algoritmo para detectar un cuadro 
clínico especifico, destacan la relevancia de mantener la vigilancia humana en las actividades 
ejercidas por la IA, especialmente cuando se dirigen a la ejecución de procesos vinculados 
con la salud humana.

Buenas prácticas en el proceso de enseñanza empleando la 
inteligencia artificial en la educación superior 

Han et al. (2022) examinaron el efecto de un programa educativo de chatbot de inteligencia 
artificial para promover habilidades de enfermería relacionadas con la monitorización fetal 
electrónica en estudiantes universitarios de enfermería durante clases no presenciales du-
rante la pandemia de COVID-19. Participaron 61 estudiantes de tercer año de una facultad 
de enfermería ubicada en la provincia G de Corea del Sur. Los resultados explican que el gru-
po experimental en el que se aplicó el programa chatbot de inteligencia artificial no mostró 
diferencias estadísticamente significativas en conocimiento, competencia de razonamiento 
clínico, confianza y satisfacción con la retroalimentación en comparación con el grupo de 
control; sin embargo, el interés de sus participantes en la educación y el aprendizaje autodi-
rigido fueron significativamente mayores.
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En este mismo orden de ideas, Liu et al. (2021) propusieron la aplicación de la tecnología 
de inteligencia artificial a las actividades de enseñanza de educación física; y, finalmente, se 
estudió la tecnología de aprendizaje profundo y se estableció un modelo de reconocimiento 
de movimiento humano basado en una red neuronal de memoria a corto plazo (LSTM) para 
identificar el estado de movimiento de los estudiantes en actividades de enseñanza de educa-
ción física. Los resultados experimentales demuestran que la precisión del reconocimiento y 
el valor de pérdida del modelo de entrenamiento cumplen con los requisitos prácticos; en la 
prueba del algoritmo, la precisión del reconocimiento de movimiento del modelo diseñado 
para diferentes sujetos fue superior al 97.5%. En comparación con el algoritmo tradicional 
de reconocimiento de movimiento humano, el modelo diseñado tuvo un mejor efecto de 
reconocimiento. Por tanto, este puede satisfacer las necesidades reales de la educación física. 
Esta exploración proporciona una nueva perspectiva para promover el desarrollo inteligente 
de la educación física.

Un desarrollo de la inteligencia artificial que aporta en el campo del estudio una di-
mensión estructurada de aplicabilidad viene desde el ejercicio de la educación física; es una 
aproximación complementaria del ejercicio operativo en la conformación del conocimiento 
de la educación física; se realiza desde una visión tangible del aprendizaje constructivista y 
significativo de mayor impacto, en términos del reconocimiento de las necesidades reales es-
tudiante-docente. Entreteje una comprensión y medición más precisa de la acción en el caso 
del reconocimiento del movimiento humano. 

Por su parte, Winkler et al. (2019) estudiaron la inteligencia artificial en la educación 
médica, en especial las mejores prácticas que utiliza el aprendizaje automático para evaluar 
la experiencia quirúrgica en simulación de realidad virtual. De acuerdo con la metodología 
empleada, los resultados develaron que las revistas de informática y médicas difieren signi-
ficativamente en cómo presentar sus informes. Las segundas fueron más fuertes en cuanto 
a la calidad de la discusión y más débiles en el diseño del estudio. Se observaron tendencias 
opuestas en las revistas de informática.

Es evidente que la inteligencia artificial contribuye significativamente al ejercicio for-
mativo superior dentro del contexto de las disciplinas del conocimiento, como un aporte 
significativo en términos de apoyo técnico-operativo y de medición en procesos que condu-
cen a un aprendizaje diferenciado en el campo desenvolvimiento. Tal es el caso del estudio 
descrito en que se evidencia su impacto en el desarrollo del aprendizaje automático, que des-
de el desempeño académico de los estudiantes se entreteje con corrientes del pensamiento 
constructivista y de aprendizaje significativo.

Metodología

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó un enfoque cualitativo basado en una revi-
sión sistemática y se emplearon investigaciones, estudios y artículos como fuentes documen-
tales hospedados en Scopus. La revisión sistemática es una evaluación ordenada y clara de la 
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literatura basada en una pregunta de investigación clara, combinada con un análisis crítico 
utilizando una variedad de herramientas y una síntesis cualitativa de los resultados. El tema 
de este caso se basó en la interrogante: ¿Puede ser empleada la inteligencia artificial como 
herramienta de apoyo o sustitución de la función del docente en la educación superior? 

De acuerdo con lo antes mencionado, Berra (2020) explica que las revisiones sistemáti-
cas se componen de cinco etapas principales: definición del objetivo, búsqueda y selección de 
estudios, evaluación de calidad, extracción y análisis de datos, metaanálisis e interpretación 
de los resultados. El autor propone que un proceso de revisión sistemática comienza con la 
definición del objetivo; luego, busca y selecciona estudios, realiza una evaluación de calidad 
y obtiene la opinión de un tercero. El proceso de examen implica la creación iterativa de la 
pregunta de investigación, la definición precisa del objetivo y la definición de los criterios de 
inclusión y exclusión. La búsqueda documental produce una serie de registros con base en 
datos establecidos que se pueden analizar y difundir. El proceso de evaluación de la calidad 
implica evaluar la coherencia, la cantidad y la calidad del trabajo. Se pueden obtener opinio-
nes de terceros utilizando herramientas de lectura crítica, listas de control o listas.

Adicionalmente, expresa que la extracción y el análisis de datos deben llevarse a cabo 
de manera cuidadosa y minuciosa, incluyendo pruebas piloto para determinar el estilo y los 
detalles del registro. El metaanálisis y la interpretación de los resultados ofrecen una evalua-
ción completa de todos los hallazgos de los estudios, con un intervalo de confianza más alto 
debido al tamaño de la muestra más grande (Berra, 2020).

La selección de los artículos se soportó en la definición de criterios de inclusión alinea-
dos a ser investigaciones efectuadas en el transcurso de los últimos cinco años, estar expues-
tas en idioma inglés o español, mencionar explícitamente en el tema la palabra inteligencia 
artificial, disponer en el contenido los elementos esenciales de una publicación científica  
—como resumen, introducción, desarrollo, metodología, resultados, conclusiones y discu-
sión—. Asimismo, se empleó como principal repositorio de información Scopus, para sus-
tentar la ejecución de la revisión sistemática, aplicándose las palabras clave “inteligencia”, “ar-
tificial”, “educación”, “superior”, “docente” y” digital”, con sus traducciones correspondientes. 

Las etapas efectuadas para concretar la revisión sistemática se describen a continuación. 
En la fase de identificación, se emplearon los términos arriba señalados para proceder a bus-
car artículos, investigaciones o publicaciones. Para incrementar la precisión, los resultados se 
limitaron a las disciplinas relevantes con el tema identificado, en todos los países e idiomas 
para los que las traducciones fueran comprensibles, correspondientes al periodo 2019-2022. 
Se utilizaron las palabras clave “inteligencia”, “artificial”, “educación”, “superior”, “docente” y” 
digital”, con sus traducciones respectivas.

A continuación, se ejecutó la etapa de duplicados; en ella, aquellos artículos repetidos o 
las publicaciones que aparecían en más de una oportunidad fueron excluidos. Los resultados 
semejantes corresponden a presentar más de una vez el comando de búsqueda y palabras 
clave utilizados para aumentar la precisión de las bases de datos.
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En tercer lugar, se realizó la fase de elegibilidad, caracterizada por el despistaje de los 
artículos. Los trabajos de investigación o publicaciones que no incluyeran palabras clave en 
su título, subtítulo o resumen fueron excluidos. Además, los hallazgos que no ayudaron a re-
solver la pregunta de investigación o a lograr los objetivos del documento no fueron conside-
rados. No obstante, se aceptaron algunos artículos especializados, trabajos de investigación 
o publicaciones que proporcionaban información importante y relevante para la pregunta de 
investigación, aunque no incluían las palabras clave indicadas.

Figura N.° 4. Proceso de revisión sistemática
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En cuarto lugar, se ejecutó la etapa de elección. En esta, los artículos, estudios o  
publicaciones que habían pasado por las fases anteriores se descargaron para su lectura y 
análisis. Al mismo tiempo, se establecieron criterios de inclusión y exclusión relacionados 
con el diseño del estudio, el método utilizado, el tipo de muestra, el número de participantes, 
el tipo de representación de las variables en el grupo, el tipo de distribución estadística del 
grupo, el uso de la población humana, los instrumentos de medición o las escalas de valora-
ción con un índice adecuado de validez y confiabilidad.

Finalmente, se desarrolló la etapa de sesgo. En ella, se evaluó la revisión sistemática. A 
continuación, se aceptaron y descartaron los artículos, informes de investigación o publica-
ciones que, por consenso y mutuo acuerdo de los autores, no podían resolver o contribuir 
satisfactoriamente a la pregunta de investigación.

Cada etapa de la revisión sistemática se ilustra en el diagrama de flujo (Figura N.° 4).  

 

Resultados

El resultado de la revisión documental conllevó a la selección de 25 artículos de investiga-
ción. A partir de ellos, se pudo esbozar el marco conceptual que sustenta al documento y, a 
la vez, responder la pregunta inicial ¿puede ser empleada la inteligencia artificial como herra-
mienta de apoyo o sustitución de la función del docente en la educación superior? 

En correspondencia, se identifica una serie de artículos en los cuales se presenta eviden-
cia sustentada de que la IA ha sido empleada en diferentes ámbitos educativos, en distintos 
países y en diversas ramas del conocimiento como un aliado de la función docente. En con-
cordancia con ello, los estudios expuestos por Triberti et al. (2024), Alqahtani et al. (2023), 
Zang et al. (2022) y Xu et al. (2024) mencionan ventajas de este proceso; enfatizan aspectos 
como la posibilidad de cambiar la forma en que los estudiantes ven el aprendizaje, facilitar la 
comunicación con los docentes, permitir la conexión y la obtención de información más allá 
de los materiales del curso y aprovechar las teorías de motivación para promover el compro-
miso de aprendizaje. 

A lo antes señalado se le agrega que la IA en la educación incluye apoyo educativo y retro-
alimentación constructiva, evaluación, calificaciones, orientación profesional personalizada, 
planes de estudio personalizados y apoyo a la salud mental. El uso de 5G tiene el potencial 
de cambiar las reglas del juego para el aprendizaje virtual por voz; no solo puede mejorar la 
eficacia de los docentes, sino que también puede aumentar el interés de los estudiantes. Adi-
cionalmente, puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades no cognitivas —como 
la motivación, la perseverancia y la eficacia personal—, así como habilidades metacognitivas 
—autorregulación y la autodeterminación—, al proporcionar información individualizada y 
alentar el pensamiento crítico.

Adicionalmente, se identificaron desventajas que se concretaron en un riesgo para el 
desarrollo de las habilidades cognitivas que se han desarrollado como parte de la evolución 



132

Transformación digital e impacto de la inteligencia artificial en la educación superior

de la especie humana. Esto se debe a que la cognición, así como otras habilidades humanas, 
dependen de la interacción entre el lenguaje, la capacidad de pensar y el entorno para alcan-
zar su potencial (Ubal et al., 2023).

Currie (2023) y Currie et al. (2023) identificaron que los estudiantes que emplean Chat-
GPT tienen un desempeño menor al promedio en todas las tareas escritas, con una dispari-
dad cada vez mayor a medida que avanzaban las materias. Mientras, para Putra et al. (2023) 
puede impactar en la disminución de las habilidades de pensamiento superior, así como en la 
dependencia de la herramienta.

Adicionalmente, cabe destacar entre los planteamientos efectuados por algunos inves-
tigadores las implicaciones éticas que presenta el empleo de la IA en el nivel de educación 
superior y, junto con ello, en el desempeño de estudiantes y docentes. Hemachandran et al. 
(2022) expresaron la necesidad de crear sistemas artificiales inteligentes emocionales, que 
puedan adaptarse a las realidades de los estudiantes en función de su tiempo, espacio y rit-
mo. Además, los sistemas deben ser capaces de ayudar a las personas con trauma emocional. 
Mientras, Akkara y Kuriakose (2022) resaltan lo perentorio de ejercer supervisión humana 
para los resultados de la IA, principalmente al tratarse de procesos asociados a la salud de 
las personas.

Para resumir los hallazgos evidenciados en la literatura concerniente al tema abordado, 
se presenta la Tabla N.° 3, con el resumen de los aspectos destacados.

Tabla N.° 3. Resumen de resultados
Autor/año Resultados Reflexión de los investigadores

Ubal et al. (2023)

Se propone una serie de reflexiones que 
pueden ayudar en el análisis, comprensión 
del tema y la creación de estrategias que no 
comprometan la importancia de la educa-
ción en los procesos de formación integral 
de los sujetos, especialmente en lo que 
respecta al desarrollo cognitivo requerido 
para el desarrollo científico y tecnológico, 
pilares fundamentales de nuestra cultura.

El desarrollo del artículo plantea situacio-
nes relevantes que constituyen un punto de 
ocupación por parte de los profesionales del 
sector educativo, como el empleo incons-
ciente de la inteligencia artificial que puede 
llegar a impactar el desarrollo actual de va-
rias capacidades cognitivas que presentan 
los humanos. 

King (2023)

En un mundo donde los chatbots persua-
sivos son fácilmente accesibles, la natura-
leza de la originalidad y la atribución están 
siendo debatidos. A medida que la tecno-
logía avanza, se hace más dif ícil determi-
nar si un texto es original o creado por una 
máquina, lo que plantea preocupaciones 
sobre la autenticidad.

La condición actual del empleo de herra-
mientas de inteligencia artificial coloca en 
duda la capacidad de autenticidad y origina-
lidad por parte de los estudiantes al producir 
documentos académicos. 
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Autor/año Resultados Reflexión de los investigadores

Hemachandran et al. (2022)

Se utilizaron los datos de evaluación de los 
estudiantes para crear un modelo de casos 
de uso. Luego, se desarrolló una red ge-
nerativa adversarial (GAN) sintetizada. El 
conjunto de datos analizó, visualizó y ali-
mentó a varios algoritmos de aprendizaje 
automático, incluida la regresión logística 
(LR), el análisis discriminante lineal (LDA), 
los vecinos más cercanos de K (KNN), ár-
boles de clasificación y regresión (CART), 
Bayes ingenuo (NB), máquinas de vectores 
de soporte (SVM) y, finalmente, el algorit-
mo de bosque aleatorio (RF). con una pre-
cisión máxima del 58%.

El objetivo de este artículo era cerrar la bre-
cha entre los maestros humanos y la máqui-
na y mostrar las preocupaciones sobre las 
emociones psicológicas de los docentes y los 
estudiantes cuando la IA toma el control.

Currie et al. (2023)

Con la tecnología GPT3.5, ChatGPT no 
puede respaldar las trampas de los estu-
diantes, introduce errores e información 
fabricada y el software puede reconocer 
fácilmente que es generado por IA. La falta 
de conocimiento y aptitud para la comu-
nicación profesional también limita la ca-
pacidad de la herramienta para mejorar el 
aprendizaje.

La investigación presenta evidencia de algu-
nas de las limitaciones en el empleo de la IA 
para generar conocimientos en áreas de ex-
perticia específicas, como el ámbito médico. 

Jnah y Jnah (2024)

Los autores consideran que el proceso de 
irrupción de la IA en el ámbito de la edu-
cación superior se está dando de manera 
abrupta y, aunque ha avanzado de manera 
significativa, una proporción de los docen-
tes no posee las herramientas para em-
plearlas efectivamente. 

Los desarrollos tecnológicos actuales y, jun-
to con ellos, la IA representan una realidad 
para la cual una proporción de los docentes 
en el ámbito mundial no se encontraba pre-
parada. 

Zang et al. (2022)

La estrategia sugerida puede ayudar a los 
estudiantes de educación superior al me-
jorar su comprensión del tema y fortalecer 
sus habilidades de pensamiento crítico. Fi-
nalmente, se lleva a cabo un experimento 
para determinar cuán efectiva es esta es-
trategia en la enseñanza del inglés en com-
paración con los métodos tradicionales.

Se puede utilizar la tecnología de inteli-
gencia artificial para mejorar el modo de 
enseñanza, desarrollar la capacidad de pen-
samiento crítico de los estudiantes, imple-
mentar aprendizaje interactivo y sabiduría 
personalizada. La 5G en la educación ingle-
sa se está convirtiendo en un tema que nece-
sita ser investigado.

Taskiran (2023)

Un curso de IA debería incluirse en el plan 
de estudios de enfermería, según el 67.8% 
de los estudiantes del grupo experimental 
y el 57.4% de los del grupo control. La pun-
tuación media del grupo experimental en 
preparación para la IA médica fue mayor 
(p < 0.05) y el tamaño del efecto del curso 
sobre la preparación fue de -0.29.

El empleo de la IA podría cambiar la enfer-
mería en todos los aspectos de su trabajo, 
como la administración, la atención clínica, 
la educación, las políticas y la investigación.

Putra et al. (2023)

ChatGPT presenta ventajas, pero también 
riesgos para los estudiantes. La disminu-
ción de las habilidades de pensamiento 
de orden superior es un peligro para los 
estudiantes que dependen demasiado de 
ChatGPT.

El empleo de la IA en el ámbito de la educa-
ción superior comenzó a generar actitudes 
críticas por parte de los docentes e investi-
gadores en el área. 
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Oluwadiya et al. (2023)

El entusiasmo por los posibles usos de la 
IA superó ligeramente las preocupacio-
nes sobre los posibles riesgos que podría 
traer. En comparación con los profesores, 
una proporción significativamente ma-
yor de estudiantes creía que la IA podría 
deshumanizar la atención sanitaria (70.6% 
frente a 60.8%), hacer que los médicos sean 
redundantes (57.6% frente a 34.7%), dismi-
nuir las habilidades de los médicos (79.3% 
frente a 71.3%) y, finalmente, perjudicar a 
los pacientes (28.6% frente a 20.6%).

El empleo de la IA tanto en docentes como 
estudiantes constituye una de las principales 
tendencias actuales en la educación supe-
rior. 

Wang (2023)

El autor creó el concepto pedagógico del 
curso educativo en línea “Traducción si-
multánea y asincrónica en un entorno di-
gital”; utilizó un enfoque basado en com-
petencias para la formación de intérpretes 
y consideró la necesidad de desarrollar las 
habilidades, conocimientos y destrezas ne-
cesarias para una actividad de traducción 
profesional exitosa.

La mayor proporción de participantes de la 
encuesta (96%) consideró que un proceso 
educativo eficaz para la formación profesio-
nal de futuros traductores debe estar respal-
dado por características innovadoras de las 
tecnologías digitales modernas —como pla-
taformas educativas en línea, aplicaciones 
móviles para aprender inglés y traducir au-
tomáticamente, servicios de comunicación 
en línea, así como servicios en línea para el 
trabajo conjunto en proyectos.

Albasalah et al. (2022)

Encontró que los objetivos de la investiga-
ción científica conjunta entre profesores y 
estudiantes universitarios tienen un pre-
dictor positivo significativo de los obstá-
culos para activar el papel de los profeso-
res en la investigación científica conjunta 
con estudiantes universitarios sauditas. El 
estudio también encontró una correlación 
estadísticamente significativa entre cada 
una de las variables (valor p = 0.00).

Hasan et al. (2024)

Una encuesta de estudiantes y profesores 
de farmacia reveló que el 96.2% creía que 
la IA podría mejorar la atención médica y 
los servicios farmacéuticos. Sin embargo, 
solo el 18.6% había recibido educación en 
tecnología de la IA. KAP favoreció el uso 
de IA debido a los altos ingresos, la educa-
ción y la experiencia tecnológica. Los co-
nocimientos y las actitudes hacia la IA se 
correlacionaron positivamente.

Estudiantes y profesores de farmacia no pre-
sentaban mucha experiencia en el uso de 
herramientas de inteligencia artificial en el 
mundo real. Sin embargo, se descubrió que 
había una correlación positiva entre el cono-
cimiento de la IA y las actitudes hacia ella. 
La misma correlación ocurre entre el cono-
cimiento de la IA y las puntuaciones genera-
les de conocimientos, actitudes y prácticas.

Shorey et al. (2024)

A partir de la examinación de 100 estudios 
surgió un tema general: forjar el futuro 
uniendo la teoría y la integración de Chat-
GPT; estuvo acompañado de dos temas 
principales: (1) Mejora de la educación, 
investigación y redacción sobre atención 
médica con ChatGPT; (2) controversias e 
inquietudes sobre ChatGPT en la investi-
gación y la educación sobre atención mé-
dica.

De acuerdo con los investigadores, se de-
fiende el uso de técnicas de verificación cru-
zada para mejorar la precisión y confiabili-
dad del contenido generado, la adaptación 
de los planes de estudios de educación su-
perior para incorporar el potencial de Chat-
GPT, la necesidad de que los educadores se 
familiaricen con la tecnología para mejorar 
sus enfoques de alfabetización y enseñanza, 
y la creación de métodos innovadores para 
detectar el uso de esta herramienta.
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Xu et al. (2024)

Los aprendices que utilizan internet se en-
frentan a desaf íos como la enorme canti-
dad de información disponible en línea y la 
necesidad de habilidades de alfabetización 
digital para utilizar los medios digitales de 
manera eficaz. La IA puede abordar estos 
desaf íos ofreciendo a los estudiantes ma-
teriales de aprendizaje personalizados y 
presentando inmediatamente información 
relevante y creíble.

El análisis de las entrevistas de expertos re-
vela el potencial de ChatGPT para abordar 
los desaf íos que enfrentan los aprendices 
que utilizan TICs, en particular en términos 
de alfabetización digital y gestión de la in-
formación.

Han et al. (2022)

En comparación con el grupo de control, 
el chatbot de inteligencia artificial no mos-
tró diferencias estadísticamente significa-
tivas en el conocimiento, la competencia 
de razonamiento clínico, la confianza y la 
satisfacción con la retroalimentación. Sin 
embargo, el interés de sus participantes en 
la educación y el aprendizaje autodirigido 
fueron significativamente mayores que los 
del grupo de control.

El estudio encontró que los chatbots de inte-
ligencia artificial podrían servir como herra-
mientas de apoyo educativo para despertar 
el interés de los estudiantes de enfermería 
en la educación y el aprendizaje autodirigi-
do. Además, debido a la pandemia de CO-
VID-19, estos programas pueden mejorar 
las habilidades de los estudiantes de enfer-
mería en situaciones no presenciales.

Vijayakumar (2023)

A partir de la revisión de 100 estudios, se 
identificó la presencia de un tema general, 
“Forjando el futuro: uniendo la teoría y la 
integración de ChatGPT”; se presentó jun-
to con dos temas principales: (1) mejorar la 
educación, la investigación y la redacción 
sobre atención médica con ChatGPT, y (2) 
controversias e inquietudes sobre Chat-
GPT en la investigación y la educación 
sobre atención médica. Escritura y siete 
temas adicionales.

La revisión reconoce la importancia de esta-
blecer pautas y regulaciones oportunas y la 
participación activa de las partes interesadas 
pertinentes para garantizar la implementa-
ción segura y responsable de las capacidades 
de ChatGPT.

García et al. (2020)

Su objetivo es proponer una estrategia para 
implementar la IA en el ámbito educativo. 
Los resultados de la propuesta se agrupan 
en las siguientes categorías: procesos de 
supervisión; procesos de admisión y reten-
ción universitaria; detección temprana de 
problemas de conducta; y estrategias me-
todológicas para el aprendizaje de perso-
nas con discapacidad.

García et al. (2020)

Los resultados se diferenciaron en cinco 
grandes grupos de procesos: de supervi-
sión; admisión y retención universitaria; 
detección temprana de problemas de con-
ducta; y estrategias metodológicas para el 
aprendizaje de personas.

La inteligencia artificial es una tecnología 
que tiene un valor incalculable en el merca-
do, tanto en el presente como en el futuro, 
pero no solo en términos monetarios, sino 
también de optimización de procesos no co-
merciales, como el sector educativo. La IA 
es y será un punto de inflexión en los cam-
bios de los paradigmas tradicionales de la 
educación.

El Naggar et al. (2024)

El estudio resaltó la potencialidad de las 
tecnologías de inteligencia artificial para 
brindar experiencias educativas persona-
lizadas e intelectualmente soportadas en 
enfoques constructivistas, promoviendo 
el aprendizaje activo y la instrucción per-
sonalizada para estudiantes excepcionales.

Esta investigación establece las bases teóri-
cas y prácticas para la incorporación reflexi-
va de la IA en el respaldo de la educación 
inclusiva, enfatizando la importancia de la 
evaluación y adaptación continuas.
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Akkara y Kuriakose (2022)

Diferentes investigadores están trabajando 
para desarrollar un aprendizaje profundo 
totalmente automático que sea convenien-
te. Sin embargo, el algoritmo desarrollado 
en esta investigación puede ser una me-
jor opción para obtener resultados más 
seguros y precisos y evitar errores graves 
debido a los desaf íos únicos de la interpre-
tación de imágenes médicas. El algoritmo 
sería mucho mejor si hubiera un experto 
humano en marcar anotaciones y dar co-
mentarios para el aprendizaje de refuerzo.

Es indudable que la inteligencia artificial y 
el aprendizaje automático están aquí para 
quedarse y se integrarán en múltiples aspec-
tos de la vida moderna; no obstante, en los 
procedimientos que impactan la salud hu-
mana se requiere sostener la supervisión de 
expertos ante los procedimientos ejecutados 
con IA.

Dave y Patel (2023)

La IA tiene el potencial de revolucionar la 
publicación de artículos científicos en re-
vistas. Sus avances son susceptibles de te-
ner un impacto significativo en el proceso 
de publicación, ofreciendo formas nuevas 
y mejoradas de gestionar el proceso del 
examen por pares, mejorar la calidad de la 
revisión por pares y asegurar que se maxi-
micen los beneficios del IA y se minimicen 
los riesgos potenciales. 

Con la investigación y la reglamentación 
adecuadas, la IA tiene potencial para ayudar 
a mejorar la calidad y eficacia de la educa-
ción en la atención de la salud, y para equi-
par mejor a los futuros profesionales sanita-
rios, con los conocimientos y las habilidades 
que necesitan para brindar la mejor aten-
ción posible a sus pacientes.

Han et al. (2019)

Esta revisión combinó las tendencias en la 
educación médica de pregrado para pre-
pararse para los cambios en los entornos 
médicos. Este estudio presenta programas 
detallados que pueden ser útiles para los 
educadores médicos al crear planes de es-
tudio.

Pusey y Ciesielski (2024)

Los autores destacan la importancia de 
mantener la promoción del pensamiento 
crítico aun cuando los estudiantes em-
plean las tecnologías de IA como parte de 
sus apoyos académicos. 

El empleo de la IA debe fomentar la capa-
cidad de pensamiento crítico en los estu-
diantes para que no se convierte en un uso 
mecánico de dichas herramientas. 

Liu et al. (2021)

Los resultados experimentales demuestran 
que la precisión de reconocimiento y el va-
lor de pérdida del modelo de entrenamien-
to cumplen con los requisitos prácticos; en 
la prueba del algoritmo, la precisión de re-
conocimiento de movimiento del modelo 
diseñado para diferentes sujetos superó el 
97.5%. Dicho modelo tuvo un mejor efec-
to de reconocimiento en comparación con 
el algoritmo de reconocimiento de movi-
miento humano tradicional. Por lo tanto, el 
modelo creado puede satisfacer las deman-
das de la educación f ísica en el mundo real. 
Esta investigación ofrece una nueva pers-
pectiva sobre cómo fomentar el desarrollo 
inteligente de la educación f ísica.

El empleo de la IA en diferentes contextos 
educativos ha mostrado su efectividad, in-
cluyendo el dominio de las competencias de 
coordinación motriz en estudiantes. 

Winkler et al. (2019)

Se encontraron diferencias importantes 
en la presentación de informes entre las 
revistas médicas y las de informática. Las 
primeras demostraron ser más fuertes en 
la calidad de la discusión y más débiles en 
áreas relacionadas con el diseño del estu-
dio. En las revistas de informática se obser-
varon tendencias opuestas.

Entre los productos de la investigación, se 
generó una lista de verificación que ayudará 
a reducir la brecha de conocimiento entre 
la informática, la medicina y la educación: 
ayudará a facilitar el floreciente campo de la 
educación quirúrgica asistida por aprendi-
zaje automático.

 
Nota: Contrastación de hallazgos derivados de los autores citados en la tabla.



137

Inteligencia artificial: ¿herramienta de apoyo o sustitución de la función del docente en la educación superior? 

Discusión y conclusiones

Se estableció por objetivo develar los hallazgos o resultados de estudios sobre inteligencia 
artificial, ¿herramienta de apoyo o sustitución de la función del docente en la educación su-
perior? A partir de ello, se identificaron como principales hallazgos ventajas, desventajas y 
aportes significativos de estas herramientas a la práctica de los profesores.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se pudo constatar que la IA para algunos inves-
tigadores constituye un elemento de apoyo, tal como lo manifestaron Triberti et al. (2024), 
Alqahtani et al. (2023), Zang et al. (2022) y Xu et al. (2024). Los autores enfatizan la presencia 
de aspectos positivos aliados al ejercicio docente como consecuencia del empleo de estas tec-
nologías; desatacan cómo mediante estas se podría llegar a transformar la manera en que los 
estudiantes conciben el aprendizaje; también, se puede propiciar una mejor comunicación 
entre ellos y los docentes, facilitar la conexión y la adquisición de información adicional a las 
suministradas en el curso. De igual forma, estos recursos permiten aprovechar las teorías 
motivacionales para promover el compromiso de aprendizaje. 

Por otro lado, el empleo de la IA representa un fenómeno con impacto que debe ser 
valorado desde su incidencia en todos los aspectos de la vida de las personas, por lo cual, los 
docentes ameritan estar alerta ante la presencia de signos que puedan calificar como nega-
tivos no solo para su función sino para el desenvolvimiento y adquisición de aprendizajes 
significativos en los estudiantes. De igual manera, se han presentado alertas sobre un menor 
desempeño de los productos generados por la IA en actividades escritas, de acuerdo con lo 
encontrado por Currie (2023) y Currie et al. (2023). 

Adicionalmente, cabe destacar entre los planteamientos efectuados por algunos inves-
tigadores, las implicaciones éticas que presenta el empleo de la IA en el nivel de educación 
superior y, junto con ello, en el desempeño de estudiantes y docentes. Hemachandran et al. 
(2022) expresaron la necesidad de crear sistemas artificiales inteligentes emocionales que 
puedan adaptarse a las realidades de los estudiantes en función de su tiempo, espacio y rit-
mo. Además, los sistemas deben ser capaces de ayudar a las personas con trauma emocional. 
En cambio, para Akkara y Kuriakose (2022), lo fundamental es ejercer supervisión humana 
para los resultados de la IA, principalmente al tratarse de procesos asociados a la salud de 
las personas.

Es importante destacar que el empleo de la IA en el ámbito de la educación universitaria, 
a pesar de representar unas ventajas y apoyo al ejercicio docente, presenta unas implicacio-
nes éticas que han comenzado a ser identificadas por parte de los investigadores en esta área. 
Al respeto, Ubal et al. (2023) destaca el impacto de estas herramientas en las funciones cog-
nitivas del ser humano —como el pensamiento y lenguaje—, facultades que representan lo-
gros en la evolución como especie. Este planteamiento es semejante a lo expuesto por Pusey 
y Ciesielski (2024), quienes resaltan la relevancia de impulsar la promoción del pensamiento 
crítico a pesar de que los estudiantes empleen la IA en sus actividades académicas. 



Adicionalmente, cabe resaltar que, a pesar de los probados apoyos evidenciados para los 
docentes con el empleo de la IA, también se obtuvo en esta investigación evidencia de que 
en algunos casos, como el citado por Oluwadiya et al. (2023), los estudiantes han mostrado 
mayor dominio de estas herramientas que los propios docentes. Esta situación es importan-
te abordar por cuanto desdibuja los atributos adjudicados a los profesores de ser modelos y 
figuras representativas para sus estudiantes. 

En conclusión, por un lado, se encontraron ventajas a favor del fenómeno de la IA en la 
educación, a partir de las cuales se puede decir que su empleo está sirviendo de apoyo para 
la función docente. Esta facilita la probabilidad de transformar la manera a partir de la cual 
los estudiantes perciben el aprendizaje, propician las pautas comunicacionales con los profe-
sores, facilitan la conexión y la obtención de información adicional a los materiales del curso 
y emplean las teorías motivacionales para fomentar el compromiso de aprendizaje. Por otro 
lado, la IA en la educación también comprende espacios de ayuda educativa y retroalimenta-
ción constructiva, valoración, calificaciones, orientación profesional individualizada, planes 
curriculares personalizados y ayuda para la salud mental. También, se identificó que, a partir 
de estas herramientas, se puede mejorar la eficacia de los docentes e incrementar el interés 
de los estudiantes. 
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Resumen 

La inteligencia artificial (IA) en los últimos años se ha convertido en una herramienta 
fundamental para diversas áreas, incluyendo la educación; ha brindado la oportunidad de 
mejorar la enseñanza, optimizar los procesos administrativos y personalizar el aprendiza-
je. El presente estudio examina el impacto de la inteligencia artificial en los docentes de la 
Universidad Agraria del Ecuador (UAE), a través de un enfoque grupal (grupo focal), exami-
nando sus percepciones, experiencias y expectativas. La metodología cualitativa se enfocó en 
la socialización de temas tales como la experiencia con la inteligencia artificial, el impacto 
en la docencia y las preocupaciones éticas. Los resultados evidencian que ChatGPT es alta-
mente valorado por su capacidad de estructurar ideas, sintetizar información y minimizar 
la dependencia de los estudiantes, aunque haya errores en sus respuestas y necesiten de un 
análisis previo. Los desafíos se enfocaron en las preocupaciones éticas fundamentadas en 
la originalidad de los resultados y la prevención del plagio. A pesar de que la inteligencia 
artificial ofrece numerosas ventajas en la docencia, es esencial adoptar medidas para su uso 
responsable y ético, para asegurar que esta herramienta complemente y no reemplace el tra-
bajo del docente. 

Palabras clave: grupo focal, docentes, inteligencia artificial, educación. 

1 Docente, Universidad Agraria del Ecuador y del Instituto Superior Tecnológico Argos.
2 Director del Centro de Investigación de Economía Agrícola y Ambiental, Universidad Agraria del Ecuador, 

Ecuador. 
3 Docente, Universidad Agraria del Ecuador.
4 Asistente de Investigación del Centro de Investigación de Economía Agrícola y PhD, Universidad Agraria del 

Ecuador, Ecuador. 



146

Transformación digital e impacto de la inteligencia artificial en la educación superior

Introducción

Para Hanan y Saad (2019), la inteligencia artificial (IA) ha experimentado una rápida  
evolución desde sus inicios en la década de 1950, transformándose en una herramienta esen-
cial en diversas áreas de la vida cotidiana. Inicialmente concebida como una forma de repli-
car la inteligencia humana, ha progresado significativamente debido a los desarrollos en el 
aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y las redes neuronales. Esta 
herramienta se integra en diversos ámbitos de la vida cotidiana, desde asistentes virtuales y 
sistemas de recomendación hasta aplicaciones en salud, finanzas y educación.

A nivel global, ha demostrado ser una herramienta poderosa para mejorar la eficiencia 
y la precisión en diversas tareas. En el ámbito educativo, su implementación ha permitido 
personalizar la enseñanza, analizar grandes volúmenes de datos y brindar retroalimentación 
inmediata a los estudiantes (Pongtambing et al., 2023). De acuerdo con Noble y Noble (2023), 
la adopción de la inteligencia artificial en la educación ha facilitado la creación de entornos 
de aprendizaje más inclusivos y adaptados a las necesidades individuales de los estudiantes.

En Latinoamérica, Katanandov y Kovalev (2023) y Mehak Kumar y Mehta (2023) seña-
laron que la adopción de la IA es más gradual en comparación con otras regiones del mundo, 
debido a retos estructurales y limitaciones tecnológicas. No obstante, diversos países han 
comenzado a reconocer el potencial de la IA para impulsar el desarrollo y mejorar la calidad 
de vida. En Ecuador, la inteligencia artificial se ha implementado poco a poco a diferentes 
sectores, como en la educación. A pesar de los progresos, la integración de esta herramienta 
se enfrenta a retos como la carencia de infraestructura tecnológica, la escasez de profesiona-
les capacitados y la necesidad de políticas públicas que fomenten su desarrollo.

En el ámbito global, ha transformado la educación mediante la aplicación de herramien-
tas que posibilitan un aprendizaje más personalizado y efectivo (Abdulmunem, 2023). La 
inteligencia artificial ayuda a los docentes a identificar las fortalezas y debilidades de sus es-
tudiantes, desde sistemas de tutoría inteligente hasta plataformas de aprendizaje adaptativo. 
La evolución de la inteligencia artificial en la educación ha sido provocada por la creciente 
disponibilidad de datos educativos y el avance de las tecnologías de procesamiento de infor-
mación (Talha et al., 2021).

Por su parte, en Ecuador, los educadores enfrentan diversas dificultades al incorporar la 
esta herramienta en sus actividades pedagógicas (Toapanta et al., 2022). La infraestructura 
tecnológica limitada en muchas escuelas, especialmente en zonas rurales, dificulta el acceso 
a herramientas avanzadas. Asimismo, existe una disparidad significativa en la formación y 
capacitación de los educadores en el empleo de la inteligencia artificial y otras tecnologías di-
gitales. A pesar de estos desafíos, existen iniciativas ambiciosas que persiguen mejorar la ha-
bilidad digital de los educadores y fomentar la adopción de tecnologías avanzadas en el aula.

La inteligencia artificial ha demostrado ser una valiosa herramienta para mejorar la 
educación a nivel global, brindando nuevas oportunidades para personalizar y enriquecer 



147

La inteligencia artificial y su impacto en la docencia ecuatoriana  

el aprendizaje. No obstante, su implementación efectiva en la educación requiere superar 
diversos retos, especialmente en regiones como Latinoamérica. La formación continua de los 
docentes y el desarrollo de las infraestructuras tecnológicas adecuadas son fundamentales 
para aprovechar plenamente el potencial de la inteligencia artificial en la educación. 

Metodología

Para el estudio se empleó una metodología cualitativa, mediante grupo focal; para Arslan 
y Cruz (2023), esta técnica permite la discusión y el intercambio de opiniones, experiencias 
y percepciones sobre un tema en concreto a un grupo de personas seleccionadas. Escudero 
(2020) explica que es una técnica cualitativa utilizada para identificar, analizar y reportar 
patrones dentro del conjunto de datos. Se aplica mayormente en investigaciones cualitativas 
como en análisis de entrevistas, grupo focal, transiciones y otros datos textuales. 

Participaron docentes de la facultad de Economía Agrícola de la Universidad Agraria del 
Ecuador. Se realizó una guía de discusión con preguntas abiertas que abordan temas como 
experiencia con la IA, percepciones sobre su impacto en la docencia, preocupaciones éticas y 
proyecciones futuras. Las sesiones tuvieron una duración de una hora y todas las discusiones 
fueron grabadas en audio con consentimiento de los participantes y posteriormente transcri-
tas. Los resultados obtenidos fueron analizados utilizando técnicas de análisis temático para 
identificar y explorar los patrones emergentes de los docentes. 

 Resultados

Las respuestas obtenidas del grupo focal muestran una percepción amplia sobre el uso de la 
IA y cómo es aplicada en la docencia. Los participantes mencionaron herramientas de IA; 
ChatGPT fue la más destacada. Las experiencias positivas que han obtenido al implemen-
tar la IA a su trabajo incluyen estructuración de ideas, síntesis de información, creación y 
edición de videos, y ahorro de tiempo. Sin embargo, también señalaron aspectos negativos, 
como la dependencia por parte de los estudiantes en las herramientas de IA y errores en las 
respuestas proporcionadas por estas herramientas.

En cuanto al impacto de la IA en la docencia, las opiniones que dieron los docentes 
participantes estuvieron divididas; algunos consideran que si bien es cierto que la IA ha me-
jorado significativamente la enseñanza y la evaluación; en cambio, para otros su impacto no 
ha sido tan significativo, sobre todo en las modalidades presenciales. Entre los beneficios más 
mencionados se incluyen el ahorro de tiempo y el acceso rápido a información, mientras que 
los desafíos principales son la correcta asimilación del contenido y la prevención del plagio. 
Las preocupaciones éticas giran en torno a la originalidad de los trabajos de los estudiantes 
y la transparencia en la elaboración de tareas. En términos de proyecciones futuras, los par-
ticipantes piensan que la IA jugará un papel importante en la educación superior, aunque 
también hay preocupaciones sobre su uso indebido. 



La Figura N.° 5 muestra una visión cuantitativa de las respuestas del grupo focal  
categorizadas. Las categorías que tienen mayor número de respuestas son “Herramientas de 
IA” y “Experiencias positivas”; esto muestra que los participantes tienen una experiencia muy 
variada y, en su mayoría, es positiva. Esto sugiere que las herramientas de IA están siendo 
ampliamente adoptadas y que, en general, se están viendo beneficios claros en su uso. En 
contraste, las categorías con menos respuestas, como “Experiencias negativas” e “Impacto 
negativo”, aunque menos frecuentes, son importantes de considerar ya que señalan áreas 
donde la implementación de IA podría mejorarse.  
 

Figura N.° 5. Respuesta del grupo focal por categoría

Las preocupaciones éticas y los desafíos, si bien es cierto que tienen un índice bajo de 
respuestas, no dejan de ser ajenas. Tienen una representación significativa, lo que resalta la 
necesidad de abordar estos aspectos para asegurar un uso responsable y efectivo de la IA en 
la educación, no solo en aspectos estudiantiles, sino, incluso, laborales. 

La Figura N.° 6 de red muestra relaciones y conexiones entre las diversas herramientas 
de IA previamente mencionadas por los docentes, así como sus experiencias, impactos, be-
neficios, desafíos y preocupaciones éticas asociadas. Muestra cómo algunas herramientas 
están ampliamente conectadas a múltiples aspectos positivos y negativos. Un ejemplo claro 
se aprecia al situar ChatGPT y cómo está vinculado a la estructuración de ideas, síntesis de 
información, creación de videos y ahorro de tiempo, pero también a la dependencia de los 
alumnos y los posibles errores que llegan a cometer con su uso.

Las conexiones en el gráfico destacan la interrelación entre diferentes categorías. Por 
ejemplo, las herramientas de IA se conectan con experiencias positivas, como la organiza-
ción de información y corroboración de datos, así como con preocupaciones éticas, como la 
originalidad y la transparencia. Este tipo de visualización ayuda a entender cómo cada herra-
mienta y cada aspecto de la IA impactan en la práctica docente de manera interrelacionada. 
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Figura N.° 6. Red de respuestas

El análisis de las respuestas, junto con las visualizaciones en las Figuras N.° 5 y 6, propor-
ciona una comprensión profunda y detallada de cómo se percibe y utiliza la IA en la docen-
cia. Con ello se destacan tanto los beneficios como los desafíos que enfrenta su implemen-
tación en el entorno educativo, ya que aunque ayuda en muchas áreas de la docencia, como 
la creación de contenido más interactivo y atractivo, la planificación de clases y la mejora de 
la eficiencia en la estructuración de materiales educativos, el uso sin control de estas herra-
mientas por parte de los estudiantes genera cierta desconfianza. 

El recelo se centra especialmente en la originalidad de las tareas presentadas, ya que 
existe el riesgo de que los estudiantes se limiten a copiar y pegar información sin realizar un 
verdadero análisis. Sumado a que esto, hay preocupación respecto a la proactividad del estu-
diante, ya que la dependencia excesiva en la IA podría disminuir su capacidad para pensar 
críticamente y desarrollar habilidades de investigación autónomas.

La inteligencia artificial y su impacto en la docencia ecuatoriana  
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Discusión y conclusiones

Por una parte, la percepción y uso de la IA en la educación, basados en las respuestas del 
grupo focal, muestran un panorama diverso y multifacético. Los miembros del estudio des-
tacaron diversas herramientas de IA, siendo ChatGPT la más mencionada; resaltaron las 
experiencias positivas, como estructuración de idea, síntesis de información, creación y  
edición de videos y lo más importante: ahorro de tiempo. Estos resultados indican que las 
herramientas de IA están siendo bien recibidas y valoradas por su capacidad de aumentar la 
eficiencia y calidad en la labor de docencia. 

Por otra parte, también existen aspectos negativos. Los docentes señalaron preocupa-
ciones sobre la dependencia de los estudiantes y errores en las respuestas dadas por estas  
herramientas. En cuanto al impacto de la IA en la docencia, hubo opiniones variadas:  
mientras unos reconocen mejoras en la enseñanza, otros consideran que el impacto no es 
significativo, más cuando las clases son presenciales. 

Los desafíos más destacados son la correcta asimilación del contenido y la prevención 
del plagio, preocupaciones relacionadas con la ética y transparencia en las tareas. Para abor-
dar estos desafíos, es indispensable implementar medidas que promuevan el uso responsable 
y ético de la IA; muchos artículos revisados recomiendan implementar medidas claras res-
pecto al uso de la IA como herramienta para la docencia, para evitar que esta herramienta 
reemplace al docente sino que lo complemente; establecer programas de formación para 
maestros y estudiantes sobre el uso ético de la IA; implementar métodos para verificar la 
originalidad de los trabajos de los estudiantes e incentivar la creación de contenido auténtico. 
La IA ofrece un sinnúmero de ventajas para los docentes, pero, asimismo, la implementación 
de esta herramienta debe ser cuidadosa y equilibrada para mitigar los riesgos y aumentar  
los beneficios.  
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Resumen

La educación actual está en un proceso de transformación acelerado debido a la integra-
ción de herramientas tecnológicas y metodologías innovadoras; estas fueron impulsadas por 
la pandemia. Los docentes deben adaptarse a nuevas formas de enseñanza y aprovechar los 
avances en tecnología para mejorar la calidad educativa. El Objetivo 4 de Desarrollo Sosteni-
ble busca una educación inclusiva y equitativa, pero las brechas existentes se han acentuado 
con el cambio hacia la educación digital. La inteligencia artificial (IA) tiene un potencial 
significativo en este ámbito, ofreciendo oportunidades para el aprendizaje personalizado y el 
apoyo a estudiantes con necesidades diversas. Sin embargo, también plantea desafíos, como 
la necesidad de alfabetización digital y la gestión ética de la tecnología. La integración de la 
IA y otras herramientas digitales puede mejorar la calidad educativa y preparar a los estu-
diantes para un futuro digital. Es crucial abordar las desigualdades en el acceso a la tecnolo-
gía y asegurar que su implementación sea inclusiva. Además, es importante que los docentes 
reciban formación continua para utilizar estas herramientas de manera efectiva y crítica. La 
regulación y la política pública también deben adaptarse para garantizar el uso ético y res-
ponsable de la IA en la educación. 

Palabras clave: educación, transformación tecnológica, metodologías innovadoras, 
adaptación docente, calidad educativa, educación inclusiva, brechas digitales. 
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Introducción

La educación en la actualidad atraviesa por una serie de variaciones en los procesos de  
enseñanza, con una celeridad postpandemia. Los centros educativos se enfrentan a nuevos 
desafíos con la activa adopción de herramientas tecnológicas y metodologías innovadoras. 
A partir de esta situación que afectó a niños, niñas, adolescentes, y adultos, se busca in-
novación en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, pues la situación de aislamiento, si 
bien trajo consigo grandes oportunidades y el desarrollo en varios campos, dejó impactos 
devastadores en la educación en todos sus niveles (Núñez Naranjo y Gaona Soto, 2021). Los 
docentes requieren reinventarse sobre cómo mejorar el proceso educativo aprovechando lo 
aprendido en la pandemia. 

El Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible establece con claridad que se busca alcanzar la 
calidad en la educación, garantizando que sea equitativa e inclusiva; tiene como finalidad 
promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, de tal manera que se re-
conoce la importancia en el aseguramiento hacia una educación accesible sin distinción de 
raza, género, estrato social, económico o discapacidad. Sin embargo, en su contexto mismo, 
menciona que la calidad educativa era ya muy lenta en su desarrollo antes de la pandemia y 
que las transiciones y cambios postpandemia han hecho que vaya aún más lenta, conforme 
lo establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2018). Si bien las Naciones Unidas 
han buscado por varios años eliminar esta brecha, la financiación de la educación desde los 
gobiernos debe convertirse en la búsqueda de una educación netamente gratuita y obligato-
ria por medio no solo de la inclusión de mayor número de docentes e infraestructura, sino 
además de la adopción de tecnología que permita una transformación digital genuina.

En Latinoamérica, integrar las tecnologías de IA ha generado impulso a los gobiernos, 
empresas, academia y a la sociedad civil en general, pues se reconoce su potencial para el 
desarrollo económico, social y educativo que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida 
de las personas, en especial de aquellas vulnerables. Así, Hatzius (2023) establece que su po-
tencial en el ámbito laboral impactará a un aproximado de 300 millones de trabajos a nivel 
mundial; es decir que en un 18% podría automatizarse utilizando IA. Adicionalmente, un 
estudio realizado por las Naciones Unidas establece que el PIB de la región se incrementaría 
con la integración de IA (Naciones Unidas, 2023). Es importante recalcar que, por medio de 
proyectos innovadores en sectores como salud y educación, la IA puede mejorar significati-
vamente la eficiencia y efectividad de los servicios. En el primero, por ejemplo, la IA puede 
ayudar en el diagnóstico temprano de enfermedades y en la personalización de tratamien-
tos, lo que puede salvar vidas y reducir costos (Muschett y Opp, 2024). En educación, pue-
de facilitar el aprendizaje personalizado, adaptándose a las necesidades individuales de los 
estudiantes y proporcionando recursos educativos de alta calidad a comunidades remotas o 
desatendidas. Estos avances impulsan el desarrollo económico y promueven la equidad y el 
bienestar social en toda la región.
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Es así que, para que exista una educación de calidad, es necesario romper las brechas  
entre el proceso mismo de la enseñanza y las tecnologías actuales (Núñez-Naranjo et al., 
2024). Cerrar esta marcada grieta entre el proceso de enseñanza tecnocrático, tradicionalista 
y las tendencias tecnológicas requiere de compromiso entre los diferentes actores educativos. 
Si bien el crecimiento acelerado de la tecnología ha permitido el desarrollo, ha traído consigo 
preocupación en los escenarios de enseñanza. Dicha intranquilidad se debe al escaso control 
sobre el uso de la tecnología en las aulas de clase y fuera de ellas, pues, por lo general, se tiene 
acceso abierto y no siempre es bien utilizado para el desarrollo de habilidades asociadas a la 
educación. Por ello, existe la necesidad de garantizar que la integración de la tecnología sea 
inclusiva y equitativa; así se evitaría la exacerbación entre la desigualdad existente. 

Las redes sociales inundadas de información sobre las nuevas tendencias en IA en ám-
bitos educativos han ocasionado la necesidad de integrar la IA en la enseñanza. Sin embargo, 
la gran cantidad de información genera preocupaciones sobre su calidad y veracidad de la 
información. Por ello, es imperioso promover la alfabetización digital y la educación sobre IA 
con el propósito de aprovechar oportunidades de forma más responsable.

La utilización de herramientas digitales en procesos de enseñanza y aprendizaje ha evo-
lucionado de tal manera que permite obtener nuevos conocimientos y transmitirlos. Integrar 
de forma efectiva la tecnología, utilizar y aplicar nuevos métodos de enseñanza, adaptar las 
tecnologías a las necesidades individuales y promover ambiente inclusivos y equitativos per-
mitirá maximizar el potencial educativo de todos los estudiantes. Esto no solo facilitará el 
acceso a la información y la personalización del aprendizaje, sino que también fomentará la 
participación activa y el compromiso de los estudiantes. Además, el uso de tecnologías avan-
zadas, como la IA, puede ayudar a identificar las fortalezas y debilidades de cada alumno, 
proporcionando apoyo específico y recursos adicionales según sus necesidades. En última 
instancia, estas prácticas contribuirán a crear un sistema educativo más dinámico, resiliente 
y capaz de preparar a los estudiantes para los desafíos del futuro.

La IA ha evolucionado tanto en accesibilidad como en conocimiento —de la progra-
mación en ciertos casos—. Sin embargo, la brecha ha despertado un considerable interés en 
diversas áreas, entre las cuales destaca la educación, en la que el acceso y el conocimiento 
limitados necesitan superar una brecha mediante la adquisición de nuevos conocimientos 
(Punar Özçelik y Yangın Ekşi, 2024). El desarrollo y constante evolución de la digitalización 
y la automatización en el contexto educativo está estrechamente enlazado a avances con la 
tecnología de la información y comunicación. 

En el futuro, se espera que la IA tenga impacto en el proceso de enseñanza. La pro-
yección hacia la educación primaria y media corresponde a romper barreras y paradigmas 
asociados con la educación tradicional; tiene la finalidad de que la IA apoye a la capacidad 
de comprender y comunicarse competentemente a través de sistemas de apoyo a la toma de 
decisiones (Syahrizal et al., 2024). 

La integración de habilidades digitales en la educación asistida por IA puede generar 
en los estudiantes habilidades necesarias para los desafíos futuros. Así, implementar IA en 
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los procesos educativos permite aumentar el rendimiento humano, reevaluando roles y la  
necesidad de capacitación que refuerce las competencias para la vida laboral (Upadhyaya y 
Vrinda, 2021). Incluir IA con estudiantes desde tempranas edades puede generar la adopción 
de conocimiento nuevo y la adaptación a los avances tecnológicos, lo que mejora los resulta-
dos de aprendizaje esperados. 

En la era de la Revolución industrial 4.0 es necesaria la adopción de diversas habilidades 
en las que se incluyen: el pensamiento crítico y la resolución de problemas (Al-Qawabah, 
2024). Así, en el contexto educativo, la enseñanza de idiomas extranjeros reconoce la im-
portancia de integrar herramientas digitales del siglo XXI para promover el desarrollo inte-
gral de habilidades lingüísticas, particularmente en la expresión oral. Según Huertas-Abril 
(2021), la implementación de estas herramientas en el aula es crucial para permitir que los 
estudiantes adquieran nuevas competencias y habilidades orales en consonancia con las de-
mandas cambiantes del mundo moderno. Escobar-Murillo et al. (2021) y Liu et al. (2023) 
examinan la tecnología como una herramienta combinada para enseñar de la segunda len-
gua; destacan su papel en motivar y estimular el aprendizaje continuo dentro y fuera del aula, 
lo que contribuye a mejorar la competencia lingüística de los estudiantes.

El concepto de nuevas alfabetizaciones emerge como un marco teórico relevante para 
comprender este fenómeno. En este sentido, se busca no solo la adquisición de habilidades 
básicas de lectura y escritura, sino también el desarrollo de competencias en el uso efectivo 
de herramientas digitales y la comunicación oral en entornos digitales (Getenet et al., 2024; 
Núñez-Naranjo et al., 2024). Este enfoque representa un cambio significativo en la manera 
en que se concibe y enseña una segunda lengua, priorizando la capacidad de los estudiantes 
para participar de manera activa y efectiva en la sociedad digital actual.

El reconocimiento de las capacidades individuales en el uso de la tecnología disponible 
en entornos educativos, incluida la IA, subraya la urgente alfabetización adecuada (Fügener 
et al., 2022; Yang et al., 2021). Esto es crucial para facilitar el proceso educativo centrado en 
el aprendiz, lo que permite mejorar las experiencias educativas y adquirir el conocimiento 
necesario para construir nuevos o fortalecer los conocimientos existentes. Por lo tanto, inte-
grar la alfabetización digital en el entorno educativo se vuelve indispensable para la adopción 
efectiva de la tecnología en inteligencia artificial (IA).

Los avances tecnológicos actuales consideran el impacto de la IA en la educación (Del-
gado et al., 2024). Con base en una revisión de la convergencia de la IA con la educación, 
este estudio aborda el impacto de la IA en la instrucción y el aprendizaje en el sector educa-
tivo (Chassignol et al., 2018). Como señala Mitra (2021), la tecnología está transformando el 
aprendizaje a un ritmo acelerado y la IA está desempeñando un papel crucial.

El aprovechamiento de la IA en el ámbito educativo ofrece una serie de ventajas signifi-
cativas, entre las cuales destaca la capacidad de brindar un aprendizaje personalizado (Mor-
ciano et al., 2024). Esta personalización se logra al adaptarse a las características individuales 
de cada estudiante, permitiendo un enfoque de enseñanza que se ajusta a sus necesidades 
específicas. 
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La IA posibilita la adaptación del contenido y la implementación de estrategias  
pedagógicas dinámicas, lo que favorece la consecución de objetivos de aprendizaje de ma-
nera más efectiva (Delgado et al., 2024). Otro aspecto relevante es la tutoría personaliza-
da, conocida como tutoría inteligente, la cual simula la interacción humana al proporcionar 
orientación detallada, explicaciones precisas y guía personalizada. Este enfoque de tutoría no 
solo ofrece un acompañamiento más individualizado, sino que puede adaptarse a los ritmos 
de aprendizaje y estilos de cada estudiante, promoviendo un proceso de aprendizaje más 
eficiente y satisfactorio (Kabudi et al., 2021; Mousavinasab et al., 2021; Murtaza et al., 2022). 

Regulación, gobernanza y política pública

Utilizar tecnologías basadas en IA requiere una adecuada gestión frente a los riesgos asocia-
dos a la ética y responsabilidad social, pues se requiere la promoción de transparencia en el 
ámbito social y educativo (Lagunes et al., 2024). Por ello, es imprescindible diseñar marcos 
regulatorios claros y políticas que aseguren el uso ético de la IA; con ello se promueve la pri-
vacidad y los derechos de las personas. Igualmente, es decisivo fomentar la responsabilidad 
de los desarrolladores y usuarios de estas tecnologías, garantizando que las aplicaciones de 
IA sean justas y no perpetúen sesgos o discriminaciones. 

La educación en esta etapa es requirente, así como la sensibilización sobre estos temas, 
pues su papel es clave para promover la cultura de uso responsable y consciente de la IA. 
Al implementar estas medidas, se puede maximizar el beneficio de la IA en la sociedad y 
la educación, asegurando que su desarrollo y uso contribuyan positivamente al bienestar y 
equidad social. Para fortalecer el ecosistema de las tecnologías emergentes y la IA desde una 
perspectiva inclusiva, integral, plural y multidisciplinaria, se requieren algunas acciones que 
fomenten la colaboración y el desarrollo sostenible.

Entre ellas, se encuentra la política pública que, asociada a los derechos de educación y 
mercados laborales, debe incluir ciberseguridad, responsabilidad social, infraestructura de 
datos, innovación e industria, para asegurar un entorno seguro y equitativo (Lagunes et al., 
2024). Estas políticas deben garantizar que todos los individuos, independientemente de su 
origen o condición socioeconómica, tengan acceso a la educación y capacitación necesarias 
para participar en el nuevo entorno tecnológico. Asimismo, es indispensable promover la 
responsabilidad social corporativa, asegurando que las empresas que desarrollan y utilizan 
IA lo hagan de manera ética y con consideración por el bienestar de la sociedad.

La inversión en infraestructura de datos es igualmente esencial; proporciona la base 
sobre la cual se pueden desarrollar y desplegar soluciones de IA innovadoras. Además, incen-
tiva la innovación y apoya a la industria tecnológica local; esto contribuirá a crear un ecosis-
tema robusto que pueda competir a nivel global, generando empleo y crecimiento económi-
co. Estas acciones combinadas ayudarán a construir un ecosistema tecnológico inclusivo y 
dinámico que beneficie a toda la sociedad.
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Por su parte, la regulación requiere asociar los derechos humanos, implementar  
sandboxes regulatorios, fortalecer organismos de supervisión y promover la cooperación in-
ternacional para garantizar un desarrollo ético y responsable de la IA. Esta regulación debe 
estar orientada a proteger los derechos fundamentales de las personas, como la privacidad 
y la no discriminación, al tiempo que fomenta la innovación y el crecimiento económico 
(Chaudhry et al., 2023). La creación de entornos de prueba (sandboxes) permite experimen-
tar con nuevas tecnologías de IA en un entorno controlado, lo que facilita la identificación 
y mitigación de posibles riesgos y desafíos regulatorios. Además, fortalecer los organismos 
encargados de supervisar el uso de la IA asegura que se cumplan los estándares éticos y lega-
les establecidos, mientras que la cooperación internacional es fundamental para abordar los 
desafíos transfronterizos y promover normas comunes a nivel global.

Mientras, dentro de la gobernanza, se requiere crear o fortalecer una agencia digital 
especializada en IA, así como establecer un comité de ética para garantizar la supervisión 
y orientación adecuadas sobre el desarrollo y uso de la IA. Por un lado, una agencia digital 
especializada proporcionaría la expertise necesaria para regular y promover el desarrollo de 
la IA de manera efectiva, al tiempo que facilitaría la colaboración entre distintos actores del 
ecosistema tecnológico. Por otro lado, el comité de ética desempeñaría un papel crucial en la 
evaluación y recomendación de prácticas éticas en el diseño, implementación y uso de siste-
mas de IA, asegurando que estos sean compatibles con los valores y principios fundamenta-
les de la sociedad. Juntos, estos mecanismos de gobernanza contribuirían a garantizar que la 
IA se desarrolle y utilice de manera ética, responsable y en beneficio de toda la humanidad.

Oportunidades de IA, tecnología digital y educación

La inteligencia artificial es un legado acrecentado por la pandemia ocasionada por COVID-19, 
pues se puso mayor énfasis y atención en el desarrollo de la tecnología digital en áreas como 
la educación. En los diferentes contextos escolares, la enseñanza tradicional y el aprendizaje 
remoto tuvieron grandes desventajas debido a esta crisis sanitaria. Maestros, estudiantes, 
padres de familia y sociedad en sí se enfrentaron a diferentes limitaciones en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje (Acosta-Enriquez et al., 2024). Varias instituciones educativas 
optaron por una enseñanza en línea y fueron testigos de las oportunidades y limitaciones del 
uso de la tecnología digital. 

El cambio brusco en el proceso de aprendizaje tradicional al digital expuso al mundo las 
desigualdades económicas, sociales, políticas e inclusivas acrecentadas en los países, sobre 
todo en los que se encuentran en vías de desarrollo. El acceso a tecnología y conectividad en 
las sociedades no fue ni es uniforme, lo que genera brechas significativas entre aquellos que 
tienen acceso a recursos tecnológicos y aquellos que no (OECD, 2023). Estas disparidades 
afectan la calidad de la educación, ya que limitan las oportunidades de aprendizaje para va-
rios estudiantes, sobre todo en sectores rurales y comunidades desfavorecidas. La deficiente 
infraestructura, la escasa o nula capacitación de docentes en el uso de tecnologías digitales 
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y las escasas políticas de apoyo agrandan estas desigualdades, creando un entorno educativo 
heterogéneo que dificulta el progreso y desarrollo equitativo. 

El desarrollo de aplicaciones generativas de IA —como ChatGPT o SAGE— conllevan a 
generar preguntas como ¿cuántas habilidades y destrezas del ser humano serán sustituidas 
por las máquinas?, ¿de qué manera la IA aportará al desarrollo de la capacidad humana?, 
¿el desarrollo generativo de la IA reemplazará o superará las habilidades humanas? Para los 
docentes, la inteligencia artificial desafía el proceso mismo de la enseñanza y la confirma-
ción del aprendizaje autónomo. La IA desafía la enseñanza tradicional al introducir nuevas 
formas de interacción y evaluación, lo que obliga a reconsiderar los métodos pedagógicos 
tradicionales. Los maestros deben adaptarse a un entorno en el que las tareas y evaluaciones 
automatizadas pueden complementar o, incluso, reemplazar algunas de sus funciones, lo que 
plantea interrogantes sobre el papel del docente en el aula en un futuro cercano. 

La inteligencia artificial puede programarse de tal manera que se expanda a un aprendi-
zaje sin precedentes, en el que recursos y apoyo se personifiquen conforme con las necesida-
des individuales de cada estudiante. Sin embargo, el uso recurrente y su adaptabilidad puede 
generar dependencia excesiva de la tecnología, lo que podría repercutir en la reducción de la 
práctica de habilidades fundamentales, así como la creación misma de conceptualizaciones, 
creatividad propia e innovación. 

La tecnología digital al alcance de los maestros

Adoptar habilidades digitales conlleva cierto esfuerzo; más aún cuando no han sido desarro-
lladas desde la infancia. Si bien las instituciones educativas, para competir con el mercado 
laboral actual y futuro, deben ir integrando un conjunto de recursos digitales, los maes-
tros también deben estar dispuestos a aprender y, en algunos casos, incluso, reaprender  
(Bonales-Daimiel et al., 2024).

Las jurisdicciones educativas deben poner a disposición de maestros y estudiantes un 
conjunto de recursos digitales de aprendizaje de calidad, accesibles tanto en la escuela como 
en el hogar. Los maestros deben tener la capacidad de emplearlos a su discreción profesional, 
dentro del contexto de las políticas escolares y jurisdiccionales. Las jurisdicciones deben pro-
porcionar orientación sobre las expectativas de uso, en consulta con maestros y otros actores 
educativos, para que todos los estudiantes, incluidos los educadores, puedan tener oportu-
nidades adecuadas para desarrollar sus habilidades digitales. Esta infraestructura blanda, 
compuesta por recursos y herramientas digitales de aprendizaje, podría proporcionar las 
condiciones positivas para un cambio rápido y equitativo hacia el aprendizaje remoto, si 
fuera necesario.

Más allá de la conectividad y los dispositivos, los gobiernos deben asegurarse de que 
maestros y estudiantes tengan acceso a recursos digitales de aprendizaje de alta calidad para 
apoyar su proceso tanto dentro como fuera del aula. Hacer que las plataformas y recursos 
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de aprendizaje digital sean fácilmente utilizables en dispositivos móviles puede mejorar el  
acceso y el uso. La pandemia ha llevado a muchos países a ampliar sus plataformas de re-
cursos de aprendizaje digital o a expandir sus licencias con editoriales educativas. Se debe 
enfatizar en el acceso fácil a los recursos digitales y en la provisión de una variedad de recur-
sos que permitan a los maestros seleccionar aquellos que correspondan a sus preferencias de 
enseñanza (y a los estudiantes, a sus preferencias de aprendizaje).

En el caso de los estudiantes, se debe considerar la provisión de sistemas de aprendizaje 
adaptativo, que puedan usarse en la escuela o en el hogar, ya que esto proporciona un medio 
para, posiblemente, aliviar la pérdida de oportunidades de aprendizaje en el hogar. A medida 
que se acumulen ejemplos y evidencia de que soluciones digitales específicas pueden apoyar 
a los estudiantes con necesidades especiales y específicas, estas deberían integrarse en todas 
las plataformas de recursos de aprendizaje digital (Morciano et al., 2024).

En el caso de los maestros, se podría poner a disposición videos cortos, simulaciones u 
otros materiales que se puedan integrar fácilmente en los planes de lecciones y escenarios de 
aprendizaje. Asimismo, se deben considerar otras herramientas digitales que puedan ayu-
darles a diseñar sus lecciones o generar fácilmente materiales de aprendizaje y ejemplos. Es 
así que, al proporcionar una amplia gama de recursos digitales, los maestros pueden innovar 
en sus métodos de enseñanza, adaptarse a las necesidades cambiantes de los estudiantes y 
mejorar la calidad de la educación. La formación continua y el apoyo institucional son esen-
ciales para que los docentes puedan aprovechar plenamente estas herramientas y así fomen-
tar un ambiente de aprendizaje dinámico e inclusivo.

Para los recursos de aprendizaje que son (todavía) relativamente costosos, como las he-
rramientas de realidad aumentada o virtual, compartir su uso entre escuelas podría ser una 
opción. Esto facilitaría el aprovechamiento de las tecnologías existentes, sin imponer cargas 
financieras en una sola institución. Los recursos compartidos beneficiarían las experiencias de 
aprendizaje avanzadas; esto conllevaría a que los estudiantes puedan contar con herramientas 
innovadoras y facilitar el acceso equitativo a las nuevas tecnologías digitales. Asimismo, se 
fomentaría el espíritu colaborativo y cooperativo entre estudiantes, docentes y la comunidad 
educativa. Además de los recursos de aprendizaje, las herramientas digitales que apoyan a los 
maestros en sus tareas administrativas podrían liberarles para diseñar sus lecciones, enseñar y 
apoyar a los estudiantes en su aprendizaje académico y desarrollo socioemocional.

Si bien la equidad en el acceso a recursos de aprendizaje de calidad decente debe ser un 
objetivo clave, las variaciones y desigualdades pueden provenir de una variedad de usos en 
diferentes aulas y escuelas. Aunque se respete la autonomía pedagógica de los maestros, las 
jurisdicciones deben proporcionar orientación clara sobre los tipos de competencias digita-
les que los estudiantes deben desarrollar y cómo hacerlo. Por lo general, debe ser en todas las 
materias en lugar de requerir únicamente un enfoque separado en “tecnología” o “ciencias de 
la computación” como materia. Los planes de estudio y otras formas de orientación para los 
maestros podrían revisarse y diseñarse en asociación con los maestros y sus organizaciones 
representativas.
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Los docentes y la enseñanza artificial

La enseñanza actual exige la integración de recursos digitales en el proceso pedagógico; esta 
realidad requiere una innovación constante que pone a prueba las competencias profesiona-
les de los docentes y las autoridades institucionales. Los desafíos actuales hacen imprescindi-
ble que las oportunidades de aprendizaje estén en continua evolución y actualización.

Es fundamental reconocer la gestión activa y genuina del docente en este nuevo entorno, 
una gestión que debe estar caracterizada por la eficiencia y el liderazgo. Estos atributos son 
esenciales para que los docentes puedan adquirir y aplicar un amplio conocimiento de las 
tecnologías actuales y para que utilicen eficazmente los recursos digitales disponibles (Gee y 
Esteban-Guitart, 2019). Esto les permitirá diseñar escenarios de aprendizaje enriquecedores 
y significativos para sus estudiantes.

La rápida evolución de las tecnologías habilitadas por la IA plantea nuevos desafíos para 
todos los profesionales educativos. Las jurisdicciones deben reconocer que el uso efectivo de 
la IA en la educación depende de una fuerza laboral bien formada y calificada, que cuente con 
la confianza y el apoyo necesarios para aplicar herramientas habilitadas por la IA (Gokce, 
2018). Estas herramientas no solo deben mejorar la enseñanza, sino también enriquecer la 
experiencia relacional y social del aprendizaje.

Aunque la mayoría de los programas de formación inicial de docentes incluyen una 
introducción a las herramientas digitales para el aprendizaje, es crucial que su uso e interac-
ción crítica que estos recursos suponen se integren en todas las materias. Esto garantizará 
que los futuros docentes se sientan cómodos y competentes en el uso de herramientas di-
gitales en los escenarios de aprendizaje que diseñen para sus estudiantes. Además, es vital 
fomentar la alfabetización en IA entre los docentes, para que comprendan las técnicas de IA, 
evalúen críticamente sus producciones y recomendaciones y utilicen la IA de manera creati-
va en su enseñanza.

El reconocimiento de la importancia de la agencia del docente, su eficacia y liderazgo 
es clave para permitirles un uso crítico de los recursos digitales de aprendizaje y diseñar 
escenarios pedagógicos enriquecedores. Esta perspectiva no solo mejora la calidad de la edu-
cación, sino que también prepara a los estudiantes para un futuro en el que las tecnologías 
digitales y la IA jugarán un papel cada vez más importante.

Métodos y prácticas educativas actuales

Los métodos y prácticas educativas se han ido modificando en los últimos tiempos frente a 
las demandas y características del mundo moderno. Estos métodos incluyen: 

Integración de la tecnología: la incorporación de tecnologías digitales y herramientas en el 
aula permiten enriquecer el aprendizaje y hacer el proceso educativo más eficiente y accesible.
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Metodologías activas: se deben usar estrategias pedagógicas que fomenten la  
participación activa de los estudiantes, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendi-
zaje colaborativo y el aprendizaje basado en problemas.

Personalización del aprendizaje: adaptar el proceso de enseñanza a las necesidades, in-
tereses y estilos de aprendizaje individuales de los estudiantes, permitiendo una educación 
más inclusiva y efectiva.

Alfabetización digital y en IA: preparar a los estudiantes y docentes para entender y uti-
lizar la tecnología y la inteligencia artificial de manera crítica y creativa.

Desarrollo de competencias del siglo XXI: enfocar la educación en el desarrollo de habi-
lidades esenciales para el siglo XXI, como el pensamiento crítico, la creatividad, la colabora-
ción y la comunicación.

Aprendizaje continuo y profesionalización de los docentes: promover la formación conti-
nua y el desarrollo profesional de los educadores para que se mantengan actualizados con las 
últimas investigaciones y prácticas pedagógicas.

Enfoque holístico y socioemocional: considerar el desarrollo integral del estudiante, inclu-
yendo aspectos socioemocionales y habilidades para la vida, además del contenido académico.

La enseñanza en esta era es una práctica educativa que responde a los desafíos y oportu-
nidades del presente; utiliza tecnologías avanzadas y métodos pedagógicos innovadores para 
preparar a los estudiantes para un futuro dinámico y digital.

De la educación 1.0 a la educación 4.0

El rol mismo del educador ha ido cambiando conforme evoluciona la industria; esto 
puede ser comprendido desde una perspectiva que abarca las historias y tecnologías. Existe, 
así, una estrecha relación entre la evolución del educador y la de la industria (Figura N.° 7). 

      Figura N.° 7. Evolución de la educación a lo largo del tiempo
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Industria 1.0: Educación 1.0
Este periodo de revolución nace a finales del siglo XVIII y a principios del XIX. Frente a este 
proceso, existen innovaciones clave como la mecanización, la utilización del vapor y la crea-
ción de las máquinas de producción (Becerra Sánchez, 2020). Esta era conlleva un impacto 
de transformación de las economías agrarias y de las artesanales en economías industriales y 
mecanizadas. En esta era, el trabajo realizado por el humano fue reemplazado por máquinas; 
existe un aumento de producción y eficiencia. 

Educador 1.0 en la primera Revolución industrial
En la primera Revolución industrial, el educador era visto como el depositario del conoci-
miento, encargado de transmitir de manera autoritaria y directa los contenidos a los estu-
diantes (Jain y Jain, 2022). La enseñanza se centraba en la memorización y la disciplina, con 
un énfasis en preparar a los alumnos para desempeñarse en los nuevos entornos laborales 
emergentes. Las habilidades enfocadas eran principalmente técnicas, dejando de lado el de-
sarrollo integral del individuo. La tecnología en el aula era escasa, limitada en su mayoría 
a pizarras y libros de texto. El enfoque pedagógico de esta época estaba orientado hacia la 
formación de una fuerza laboral obediente y disciplinada, con poca atención a aspectos como 
la creatividad, la innovación o el pensamiento crítico. El educador 1.0 se caracterizaba por 
su rol de autoridad y control en el aula, con un método de enseñanza unidireccional y poco 
interactivo.

Industria 2.0: Educación 2.0
La transición a la Industria 2.0, que emerge a finales del siglo XVIII y principios del XIX, marca 
un cambio significativo en el panorama industrial. Entre las principales innovaciones destacan 
la introducción de la electricidad como fuente de energía, la adopción de métodos de produc-
ción en masa y el desarrollo de las líneas de ensamblaje (Sifuentes Ocegueda et al., 2022). 

Estos avances tecnológicos revolucionaron los procesos de fabricación y transformaron 
la forma en que se concebía la producción de bienes. La automatización y estandarización 
de la producción permitieron aumentar la eficiencia y reducir los costos, lo que impulsó un 
crecimiento sin precedentes en la industria. Este cambio hacia la Industria 2.0 no solo trans-
formó el ámbito económico, sino que tuvo un profundo impacto en el sistema educativo y en 
cómo se concebía la enseñanza y el aprendizaje.

Educador 2.0 en la segunda Revolución industrial
El educador 2.0 durante la segunda Revolución industrial adopta un papel más dinámico y 
versátil en comparación con el enfoque tradicional del educador 1.0. Esta nueva era educa-
tiva se caracteriza por la integración de habilidades técnicas más avanzadas, lo que refleja 
la creciente demanda de trabajadores calificados para roles industriales y administrativos 
(Sánchez Guzmán, 2019). 
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Además de enseñar habilidades básicas, como lectura, escritura y aritmética, el educador  
2.0 se enfoca en capacitar a los estudiantes en el manejo de tecnologías emergentes y en el 
desarrollo de habilidades prácticas relevantes para el entorno laboral en evolución. Este en-
foque educativo más orientado al futuro prepara a los educandos para enfrentar los desafíos 
y aprovechar las oportunidades que ofrece la nueva economía industrial.

Industria 3.0: Educación 3.0
La transición a la Industria 3.0 marca un cambio significativo en el panorama industrial, 
caracterizado por avances revolucionarios en electrónica, tecnologías de la información y 
automatización. Estos desarrollos transformaron radicalmente los procesos de producción y 
gestión, introduciendo sistemas informáticos avanzados, robótica y comunicaciones digita-
les (González-Pérez y Ramírez-Montoya, 2022). 

En el ámbito educativo, la Educación 3.0 refleja la necesidad de adaptarse a este nuevo 
paradigma tecnológico, incorporando enfoques pedagógicos más orientados hacia el desa-
rrollo de habilidades digitales, pensamiento computacional y resolución de problemas com-
plejos. El educador 3.0 se convierte en un facilitador del aprendizaje activo y colaborativo, 
utilizando herramientas digitales y recursos en línea para enriquecer la experiencia educati-
va y preparar a los estudiantes para los desafíos de la sociedad digital del siglo XXI.

Educador 3.0 en la tercera Revolución industrial
En la tercera Revolución industrial, el papel del educador experimenta una transformación 
fundamental. Se abraza la informática y la tecnología como herramientas esenciales en el 
aula, integrándolas en un enfoque educativo centrado en el pensamiento crítico, la resolu-
ción de problemas y la creatividad. 

Este nuevo paradigma educativo reconoce la necesidad de preparar a los estudiantes 
para un mundo digitalmente conectado y en constante cambio. El educador 3.0 se convierte 
en un guía facilitador del aprendizaje, que fomenta la exploración activa, el trabajo colabora-
tivo y el uso reflexivo de la tecnología para potenciar el desarrollo de habilidades cognitivas 
y socioemocionales en los estudiantes. Este enfoque pedagógico promueve una educación 
más personalizada y adaptativa, que responde a las necesidades individuales de los alumnos 
y fomenta la autonomía, la creatividad y la innovación.

Industria 4.0: Educación 4.0
La cuarta Revolución industrial, también conocida como Industria 4.0, marca un hito en la 
historia con la convergencia de la tecnología digital, la inteligencia artificial, el internet de 
las cosas (IoT), el big data y la automatización avanzada. Estas innovaciones están transfor-
mando radicalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En el ámbito 
educativo, la Educación 4.0 abraza estas tecnologías disruptivas para reinventar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje (Hearn et al., 2023). 
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Los educadores se convierten en facilitadores del conocimiento, adoptando enfoques 
pedagógicos innovadores que aprovechan al máximo el potencial de la tecnología para per-
sonalizar la educación, fomentar el pensamiento crítico, cultivar la creatividad y promover 
la colaboración global. La Educación 4.0 no solo se trata de impartir conocimientos, sino de 
desarrollar habilidades para la vida en un mundo digitalizado y en constante cambio; prepa-
ra a los estudiantes para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades del siglo XXI.

Educador 4.0 en la cuarta Revolución industrial
El aprendizaje y desarrollo profesional constante y de alta calidad es vital para todos los 
docentes si van a usar las tecnologías de la información y la comunicación de manera con-
fiada y efectiva (Gokce, 2018). Los docentes deberían decidir sobre la forma de aprendizaje 
profesional que reciben. Muchos sindicatos de docentes proporcionan estas oportunidades 
de aprendizaje profesional y aquellos que no lo hacen, deberían ser apoyados para hacerlo.

Los mayores riesgos de la tecnología pueden provenir de un uso acrítico de los recursos 
digitales (Shi et al., 2023). Los docentes necesitan tiempo, desarrollo profesional y condicio-
nes laborales para diseñar y combinar recursos digitales que funcionen dentro y fuera del 
aula. Aunque no necesitan convertirse en científicos de datos, deben sentirse cómodos con la 
información cuantitativa y los paneles de control, así como con otras formas de datos gene-
rados por la IA y otras tecnologías. En el mismo sentido, los paneles de control y la informa-
ción proporcionada por la tecnología digital debería volverse más amigable para los docentes  
y los usuarios.

La tecnología digital es una herramienta poderosa en sí misma para apoyar la cola-
boración y el aprendizaje entre pares entre los docentes, gracias a plataformas dedicadas 
públicas (y privadas) (Zainal Abidin et al., 2023). Las jurisdicciones deberían proporcionar 
tales plataformas de código abierto y curadas por docentes y permitirles, dentro del horario 
escolar, compartir materiales, ideas y comentarios sobre otros existentes en las escuelas. Las 
contribuciones de los docentes deberían recibir algún tipo de reconocimiento. De hecho, el 
aprendizaje a través de comunidades de aprendizaje profesional suele ser el más efectivo para 
los docentes y otros profesionales.

Inteligencia artificial e idioma extranjero

Las tecnologías de la información y la comunicación se han integrado en la educación con 
el objetivo de brindar apoyo a los procesos de enseñanza. La inteligencia artificial es un ele-
mento fundamental de la educación 4.0 (Hariharasudan y Kot, 2018), constituyéndose en un 
sistema que abarca actividades cruciales —como el reconocimiento de patrones, la resolu-
ción de problemas, la toma de decisiones, el procesamiento del lenguaje natural y el aprendi-
zaje automático, entre otros—. La IA está diseñada para emular la funcionalidad del cerebro 
humano y se encuentra en constante evolución (Gardner et al., 2021; Quy et al., 2023).
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Así, por ejemplo, se ha identificado que el uso de herramientas de inteligencia artificial 
para desarrollar y mejorar las habilidades de aprendizaje del idioma extranjero en adolescen-
tes ha sido muy útil porque les permite aumentar su capacidad de pensar, analizar y practicar 
mediante el uso de diferentes ejercicios. De hecho, las herramientas de aprendizaje de idioma 
extranjero basadas en inteligencia artificial, debido a su practicidad, accesibilidad y efectivi-
dad, han ganado popularidad (Villegas y Lucas, 2002). Estos recursos pueden incluir chatbots 
y aplicaciones de aprendizaje profundo y automático para la adquisición de idiomas. Como 
Wei (2023) afirma, las herramientas de aprendizaje de una segunda lengua basadas en IA se 
han vuelto cada vez más populares debido a su conveniencia, accesibilidad y efectividad. La 
amplia aceptación de estas herramientas se atribuye a su capacidad para proporcionar retro-
alimentación inmediata, ajustarse al ritmo del aprendiz y ofrecer experiencias de aprendizaje 
personalizadas (Reim et al., 2020).

Según el estudio de Chen (2023), el grupo experimental que empleó herramientas de 
aprendizaje del idioma extranjero basadas en IA logró puntuaciones considerablemente 
más altas en la prueba de competencia en la segunda lengua en comparación con el grupo 
de control. La investigación sugiere que los programas de aprendizaje de idioma extran-
jero impulsados por inteligencia artificial logran ser altamente efectivos para mejorar las 
habilidades lingüísticas. Esto muestra que las herramientas basadas en IA pueden ser un 
complemento útil para las técnicas convencionales de aprendizaje de idiomas. Es esencial 
recordar que estos recursos deben usarse además de la práctica constante y la comunicación 
con hablantes nativos.

Según Fitria (2021), la implementación de herramientas de aprendizaje del idioma ex-
tranjero impulsadas por inteligencia artificial ha suscitado inquietudes acerca de la posible 
disminución de la interacción humana y la calidad en la enseñanza del idioma. La llegada de 
recursos impulsados por IA para el aprendizaje de idiomas ha abierto numerosas oportuni-
dades para los estudiantes; no obstante, es esencial encontrar un equilibrio entre estas herra-
mientas tecnológicas y las técnicas tradicionales de enseñanza para asegurar una educación 
integral y efectiva.

ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación)

El modelo ADDIE está estandarizado en cinco etapas: análisis, diseño, desarrollo, implemen-
tación y evaluación (Mambetova y Semushina, 2024); es un marco instruccional ampliamen-
te reconocido en el ámbito educativo. Su objetivo principal es facilitar la gestión, el apoyo, la 
implementación y la transmisión efectiva de proyectos o estudios educativos (Wang, 2024).

Dentro del proceso de enseñanza, la implementación del modelo ADDIE requiere de 
una cuidadosa planificación y organización en cada una de sus etapas, desde el análisis ini-
cial hasta la evaluación final (Lai et al., 2024). Es crucial una coordinación efectiva entre los 
elementos educativos, las herramientas tecnológicas, los materiales y las personas involucra-
das para lograr una implementación exitosa. La introducción de herramientas inteligentes  
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para el proceso de enseñanza y aprendizaje añade una capa adicional de complejidad  
logística y organizativa. Esto exige una comprensión profunda de cómo estas herramientas 
pueden mejorar la experiencia educativa y potenciar el aprendizaje de los estudiantes.

Metodología 

Metodología de ADDIE
Para desarrollar la propuesta, se ha trabajado con la metodología ADDIE, como mencionan 
Ruiz y Bárcenas (2022). El modelo ADDIE es un proceso reflexivo, planificado, estratégico, 
operativo y evaluado para garantizar la efectividad del desarrollo del material instructivo, a 
través de una metodología de diseño. 

A continuación, se describe cada etapa: 

• Análisis: se realiza una evaluación sobre las necesidades y objetivos del proceso educa-
tivo. Para ello, se identifican los temas y contenidos clave a ser abordados para cumplir 
con los objetivos de aprendizaje. Se procede a recopilar la información sobre el público 
objetivo, así como sus características, habilidades y requerimientos específicos. En esta 
etapa se determinan los recursos disponibles y las limitaciones.

• Diseño: se estructura el diseño general del proceso educativo en función de los resulta-
dos del análisis. Se definen los objetivos de aprendizaje específicos para el desarrollo de 
habilidades en el idioma extranjero que se espera alcanzar al final del proceso educativo 
por medio de un plan detallado, que incluye la secuencia de temas, las estrategias de en-
señanza, los métodos de evaluación y los recursos educativos necesarios. Se diseñan los 
materiales educativos, actividades y herramientas de apoyo que se utilizarán durante la 
implementación del proceso educativo.

• Desarrollo: se crean los recursos educativos de acuerdo con el plan diseñado en la eta-
pa anterior. Se elaboraron los materiales de enseñanza, como presentaciones, guías di-
dácticas, actividades prácticas y recursos multimedia. Se desarrollaron las herramien-
tas tecnológicas, basadas en inteligencia artificial, para fortalecer las habilidades en una 
segunda lengua. 

• Implementación: se llevó a cabo la ejecución práctica del proceso educativo diseñado 
mediante la implementación del repositorio con herramientas basadas en inteligencia 
artificial con actividades interactivas. Además, se proporciona orientación y apoyo con-
tinuo a los estudiantes para facilitar su participación en el proceso de aprendizaje.

• Evaluación: es la etapa final. Se evaluó la efectividad del proceso educativo en función 
de los objetivos establecidos. Para la obtención de estos datos se aplicó una evaluación 
previa y una posterior basada en el desarrollo de habilidades en el idioma extranjero. 
Con ello se recopilaron y analizaron datos sobre el rendimiento de los estudiantes, la 
satisfacción del aprendizaje y la eficacia de los recursos educativos. 
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Figura N.° 8. Metodología ADDIE
Nota: Se muestra la consecución de los pasos que se debe seguir en el modelo ADDIE

Metodología ADDIE para educación 
Este estudio se basa en la metodología ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación y 
evaluación), como lo sugieren Ruiz y Bárcenas (2022). Este enfoque reflexivo y planificado se 
ha aplicado para diseñar e implementar un conjunto de herramientas basadas en inteligencia 
artificial destinadas a mejorar las habilidades lingüísticas en el idioma extranjero de los estu-
diantes mediante la colaboración grupal y el intercambio de conocimientos.

A través de una evaluación exhaustiva de las necesidades de los estudiantes y una cui-
dadosa selección de herramientas digitales, se requiere crear entornos de aprendizaje enri-
quecidos, que integran la tecnología de manera efectiva en el proceso educativo (Syahrizal 
et al., 2024).

La investigación busca el desarrollar las habilidades de hablar, escribir, leer y escuchar 
en estudiantes de octavo grado de educación general básica. Cabe destacar que han aprendi-
do el idioma extranjero de manera tradicional, por lo que el interés ha disminuido, al igual 
que la práctica en una segunda lengua.

En la educación actual es esencial que los estudiantes adquieran nuevas competencias, 
habilidades y capacidades a través del uso de diversas herramientas tecnológicas (Babori et 
al., 2021); aún más si estas se basan en la inteligencia artificial, contribuyendo a crear un 
entorno de aprendizaje ideal. Esto aumenta la motivación de los estudiantes y produce un 
aprendizaje significativo. 

Aplicación IA con ADDIE

Proceso
La aplicación puede desarrollarse para todas las edades, desde Básica elemental hasta Bási-
ca superior, así como para Bachillerato. A continuación, se desglosa cada fase de aplicación  
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de la metodología ADDIE conforme con los autores Branch (2009), Hsu et al. (2014) y  
Reinbold (2013).

Fase de análisis
Requiere de una evaluación exhaustiva de las necesidades de los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje del idioma extranjero. Se debe analizar los problemas comunes del lenguaje, así 
como los estilos de aprendizaje y las áreas específicas en las que las herramientas de inteli-
gencia artificial podrían ser muy beneficiosas para su proceso de aprendizaje.

Además, es necesario que se consideren las diversas limitaciones actuales en relación 
con los recursos accesibles digitales y establecer estándares precisos para la selección y eva-
luación de estos recursos. Esto garantizaría su aplicabilidad y efectividad en la aplicación 
y su vínculo con el idioma extranjero. A continuación, se presentan detalles relevantes de  
esta fase: 

• Evaluación de las necesidades del estudiante

Se realiza un análisis exhaustivo de las necesidades lingüísticas y de aprendizaje de los 
estudiantes. Esto implica identificar los problemas comunes del lenguaje que enfren-
tan, así como comprender sus estilos individuales de aprendizaje y las áreas específicas 
en las que requieren apoyo.

• Identificación de áreas de mejora

Se examinan las áreas en las que las herramientas de inteligencia artificial pueden ser 
especialmente beneficiosas para el proceso de aprendizaje. Esto puede incluir la identi-
ficación de habilidades específicas, como la comprensión auditiva, la lectura, la escritu-
ra o el habla; en ellas, los estudiantes pueden necesitar un apoyo adicional.

• Consideración de limitaciones y recursos 

Se tienen en cuenta las limitaciones actuales en cuanto a los recursos digitales ac-
cesibles para el aprendizaje del idioma extranjero. Esto puede incluir limitaciones de 
acceso a la tecnología, disponibilidad de conexión a internet y acceso a herramientas y 
plataformas específicas. Además, se establecen estándares precisos para la selección y 
evaluación de estos recursos digitales, garantizando su aplicabilidad y efectividad en el 
contexto del aprendizaje de una segunda lengua.

• Vínculo con el idioma extranjero

Se asegura que los recursos seleccionados estén estrechamente vinculados con el idio-
ma extranjero y sean relevantes para los objetivos de aprendizaje de los estudiantes. 
Esto implica seleccionar herramientas que aborden aspectos específicos del idioma 
—como gramática, vocabulario, pronunciación y comprensión— y que proporcionen 
oportunidades significativas para practicar y mejorar las habilidades lingüísticas.

La fase de análisis es fundamental para comprender las necesidades y los desafíos de 
los estudiantes en el aprendizaje del idioma extranjero y para identificar las herramientas  
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de inteligencia artificial que mejor se adapten a sus necesidades. Este análisis exhaustivo 
sienta las bases para el diseño e implementación efectiva de un repositorio de herramientas 
de aprendizaje de idiomas basado en inteligencia artificial.

Fase de diseño
Se establece la estructura y funcionalidad del repositorio de herramientas de aprendizaje de 
idiomas basadas en inteligencia artificial. Se requiere la creación de un sitio web con una in-
terfaz intuitiva que facilite el acceso y la navegación a través de las herramientas disponibles. 
El sitio web debe permitir la clasificación de las herramientas según la habilidad a mejorar, 
nivel de interactividad, adaptabilidad y efectividad. Además, se deben organizar según sus 
propósitos, como gramática, vocabulario y pronunciación.

Es necesario que los usuarios tengan acceso a un sistema de retroalimentación a través 
de un video informativo para ayudarles a utilizar correctamente el repositorio. Es decir, la 
fase de diseño también debe contemplar videos tutoriales y herramientas para la retroa-
limentación. A continuación, se describe la aplicación de la IA por habilidad en el idioma 
extranjero y sus principales funciones.  

1. Habilidad: Writing (escribir)

Aplicación IA: 

• ProWritingAid

Esta herramienta avanzada utiliza IA para realizar un análisis exhaustivo del texto, co-
rrigiendo errores gramaticales y ofreciendo sugerencias para mejorar el estilo de escri-
tura. Ofrece sugerencias detalladas para mejorar el estilo de escritura (Giessler, 2024). 
Utiliza algoritmos sofisticados para identificar errores comunes, como problemas de 
concordancia verbal o mal uso de puntuación. 

Además, ofrece análisis de la estructura del texto, la coherencia y la fluidez, lo que ayu-
da a los escritores a pulir sus escritos y hacerlos más efectivos y atractivos para el lector.

• Hemingway Editor

Este editor es una herramienta que se centra en mejorar la legibilidad del texto. Utiliza 
inteligencia artificial para analizar el documento y detectar oraciones complicadas; 
sugiere mejoras para hacer la escritura más clara y concisa. Este editor resalta las frases 
demasiado largas o complejas, sugiere alternativas más simples y elimina el exceso de 
adverbios y palabras innecesarias. 

Además, proporciona una puntuación de legibilidad que indica el nivel de dificultad del 
texto, lo que permite a los escritores ajustar su estilo para que sea más accesible para 
el público objetivo.

• Quillbot

Utiliza inteligencia artificial para reescribir creativamente frases y párrafos. Este  
software no solo corrige errores gramaticales, sino que ofrece opciones para mejorar la 
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estructura y el vocabulario del texto. Emplea algoritmos avanzados de procesamiento 
de lenguaje natural para entender el contexto y generar sugerencias de manera cohe-
rente y fluida. 

Además, Quillbot permite a los usuarios ajustar el nivel de reescritura para adaptarse 
a sus necesidades específicas, lo que lo convierte en una herramienta versátil para me-
jorar la calidad de la escritura.

• Ginger

Es una herramienta integral de corrección de texto que utiliza inteligencia artificial 
para corregir gramática, ortografía y estilo. Va más allá de señalar errores, ya que ofre-
ce sugerencias contextuales para mejorar la escritura y el tono del texto. Usa algo-
ritmos avanzados para identificar errores comunes y ofrece explicaciones detalladas 
sobre las reglas gramaticales. 

Además, Ginger cuenta con una función de traducción que permite a los usuarios me-
jorar la calidad de su escritura en varios idiomas. En resumen, Ginger es una herra-
mienta completa que ayuda a los escritores a perfeccionar su trabajo y comunicarse de 
manera efectiva. 

2. Habilidad: Listening (escuchar)

Aplicación IA: 

• LingQ

Esta herramienta es innovadora dentro del aprendizaje auditivo, utiliza inteligencia 
artificial para personalizar la experiencia de escucha del usuario. Adapta el contenido 
auditivo al nivel de comprensión del usuario, lo que significa que los materiales de au-
dio se ajustan para que sean adecuados para el nivel de habilidad lingüística de cada 
individuo. 

Además, LingQ ofrece transcripciones interactivas que permiten a los usuarios seguir 
el texto mientras escuchan, lo que facilita la comprensión y el aprendizaje del idioma.

• FluentU

Esta herramienta aprovecha la inteligencia artificial para recomendar contenido audio-
visual auténtico para mejorar la comprensión auditiva. Utiliza algoritmos avanzados 
para sugerir videos relevantes en el idioma deseado, con subtítulos en el idioma origi-
nal y traducciones interactivas. 

Además, ofrece ejercicios interactivos que ayudan a los usuarios a practicar habilidades 
de escucha y comprensión mientras disfrutan de contenido culturalmente relevante y 
auténtico.

• Memrise

Es una herramienta en línea diseñada para el aprendizaje de idiomas que utiliza una 
combinación de imágenes, sonidos y juegos para enseñar vocabulario y mejorar las 
habilidades de escucha. Esta aplicación emplea inteligencia artificial para adaptar el 
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contenido a las necesidades individuales de cada usuario, lo que permite un aprendiza-
je personalizado y efectivo. 

Ofrece una amplia gama de cursos en varios idiomas y niveles de habilidad, lo que per-
mite a los usuarios mejorar sus habilidades de escucha de manera progresiva y divertida.

• EnglishCentral

Utiliza reconocimiento de voz y análisis de patrones para mejorar la comprensión 
auditiva a través de videos con actividades interactivas. Esta aplicación permite a los 
usuarios practicar la pronunciación y la comprensión auditiva mientras ven videos au-
ténticos en idioma extranjero. EnglishCentral ofrece una retroalimentación instantá-
nea sobre la pronunciación y el ritmo del habla, lo que permite a los usuarios mejorar 
sus habilidades de escucha de manera efectiva y precisa. 

Además, la plataforma ofrece una amplia gama de contenido, que incluye videos de 
noticias, películas y programas de televisión, lo que permite practicar en una variedad 
de contextos. 

3. Habilidad: Reading (leer)

Aplicación IA: 

• Read Theory

Es una aplicación basada en inteligencia artificial que se especializa en mejorar las ha-
bilidades de lectura al adaptar el nivel a las habilidades individuales de cada usuario. 
Utiliza algoritmos avanzados para analizar el progreso del usuario y ofrecer textos y 
preguntas que se ajusten a su nivel de habilidad y progreso. 

Esta herramienta proporciona una amplia variedad de textos en diferentes temas y 
géneros, lo que permite practicar la comprensión lectora de manera efectiva y perso-
nalizada. 

• Readlang

Es una herramienta versátil; utiliza inteligencia artificial para facilitar la lectura en 
un idioma extranjero. Permite a los usuarios importar cualquier texto o seleccionar 
material de su propia biblioteca, que incluye una variedad de recursos, como artículos, 
noticias, libros electrónicos e incluso páginas web. 

Con funciones de traducción y vocabulario integradas, Readlang ayuda a los usuarios 
a comprender y aprender nuevos términos mientras leen, lo que facilita el proceso de 
adquisición del idioma de manera contextual y práctica. 

• LingQ

Utiliza inteligencia artificial para mejorar las habilidades de lectura en un idioma ex-
tranjero. Ofrece una extensa biblioteca de contenido variado, que incluye artículos, 
historias, noticias y más, adaptados a niveles de habilidad. Los usuarios pueden marcar 
y aprender vocabulario mientras leen, lo que les permite expandir su conocimiento de 
manera contextual y gradual.



175

Herramientas de inteligencia artificial en la enseñanza de idiomas extranjeros  

LingQ se adapta automáticamente al nivel de habilidad del usuario, proporcionando una 
experiencia de lectura personalizada y efectiva. 

• Scribd

Es una herramienta de lectura que utiliza inteligencia artificial para recomendar libros 
y artículos basados en las preferencias de lectura del usuario. Analiza los hábitos de 
lectura del usuario y ofrece recomendaciones personalizadas de contenido relevante y 
de interés. 

Scribd proporciona acceso a una amplia variedad de libros electrónicos, audiolibros, 
revistas y documentos, lo que permite descubrir y disfrutar de nuevos materiales de 
lectura de manera conveniente y eficiente. 

4. Habilidad: Speaking (hablar)

Aplicación IA: 

• Gliglish 

Es una aplicación basada en inteligencia artificial, diseñada para ayudar a los usuarios 
a mejorar sus habilidades conversacionales en un idioma extranjero. Proporciona una 
plataforma interactiva donde los usuarios pueden practicar conversaciones simuladas 
con chatbots que utilizan IA para responder de manera natural y realista.

Gliglish ofrece una amplia variedad de temas de conversación y situaciones cotidianas 
para que los usuarios puedan desarrollar su fluidez y confianza al hablar en el idioma 
objetivo.

• SmallTalk2Me

Esta herramienta de inteligencia artificial permite a los usuarios mantener conversa-
ciones con un entrenador virtual sobre temas cotidianos. Utiliza algoritmos avanza-
dos de reconocimiento de voz y análisis de patrones para ofrecer retroalimentación en 
tiempo real sobre la pronunciación, gramática y fluidez del usuario. 

SmallTalk2Me proporciona una experiencia de aprendizaje personalizada y adaptativa, 
ayudando a los usuarios a mejorar sus habilidades de conversación de manera efectiva 
y eficiente.

• Lingq.com

Utiliza inteligencia artificial para mejorar las habilidades de habla en un idioma ex-
tranjero. Esta herramienta permite a los usuarios leer el significado de palabras en 
el idioma que están aprendiendo mientras proporciona herramientas para mejorar el 
vocabulario, la gramática y la comprensión auditiva. 

Ofrece una amplia variedad de recursos y actividades interactivas, lo que permi-
te a los usuarios practicar y mejorar sus habilidades de habla de manera efectiva y  
personalizada.
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• Babbel

Es una herramienta completa y efectiva que utiliza inteligencia artificial para ayudar a 
los usuarios a mejorar sus habilidades en un nuevo idioma, incluyendo la habilidad de 
hablar. Ofrece lecciones interactivas diseñadas por expertos lingüistas que se adaptan 
al nivel y objetivos de aprendizaje de cada usuario. 

Babbel proporciona ejercicios de pronunciación, conversaciones simuladas y retroali-
mentación personalizada, lo que permite a los usuarios desarrollar su fluidez y confian-
za al hablar en el idioma objetivo. 

Resultados

Fase de desarrollo
En la fase de desarrollo, se lleva a cabo la implementación de las herramientas educativas 
en el repositorio creado en Google Sites. Esta fase es crucial ya que implica la integración 
efectiva de las herramientas tecnológicas diseñadas para mejorar las habilidades lingüísticas 
de los usuarios en el aprendizaje del idioma extranjero. A continuación, se detallan algunos 
aspectos clave de esta fase: 

• Integración en el repositorio

Se procede a incluir todas las herramientas educativas diseñadas en el repositorio alo-
jado en Google Sites. Esto implica agregar enlaces, descripciones y cualquier otro ma-
terial necesario para que los usuarios puedan acceder y utilizar las herramientas de 
manera eficiente.

• Consideración de efectividad y adaptabilidad 

Es necesario evaluar cuidadosamente la efectividad y adaptabilidad de cada herramien-
ta en el contexto del aprendizaje del idioma extranjero. Se priorizan aquellas que han 
demostrado ser más efectivas para mejorar las habilidades lingüísticas requeridas (ha-
blar, leer, escuchar, escribir) y que pueden adaptarse a niveles de competencia y estilos 
de aprendizaje.

• Personalización del repositorio

Se requiere realizar una personalización del repositorio para asegurar una experiencia 
de usuario óptima. Puede incluir la organización de las herramientas por habilidad 
lingüística, nivel de dificultad y tipo de contenido, entre otros criterios relevantes para 
los usuarios.

• Pruebas y ajustes 

Antes de la implementación completa, se deben llevar a cabo pruebas exhaustivas para 
verificar que todas las herramientas funcionen correctamente y sean accesibles para 
los usuarios. Se realizan ajustes según sea necesarios para garantizar la usabilidad y 
efectividad de las herramientas en el repositorio.
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• Documentación y recursos de apoyo

Se proporciona documentación detallada y recursos de apoyo para ayudar a los usua-
rios a utilizar las herramientas de manera efectiva. Esto puede incluir guías de usuario, 
tutoriales en video, preguntas frecuentes y cualquier otro material instructivo que fa-
cilite la experiencia de aprendizaje

Fase de implementación 
La fase de implementación es un paso crítico para poner en práctica el repositorio de herra-
mientas educativas diseñadas para el aprendizaje del idioma extranjero. Durante esta etapa, 
se debe llevar a cabo una serie de actividades para asegurar que los usuarios puedan acceder 
al repositorio y utilizar las herramientas de manera efectiva en diversos entornos educativos. 
A continuación se detallan algunos aspectos importantes de esta fase:

• Accesibilidad del repositorio

Se garantiza que el repositorio esté disponible para todos los usuarios, ya sea a través 
de internet o de una red interna, dependiendo de las políticas y necesidades de la ins-
titución educativa. Se verifican los permisos de acceso y se asegura que los usuarios 
autorizados puedan ingresar al repositorio sin dificultades.

• Instrucciones y orientación 

Se proporcionan instrucciones claras y recursos de orientación para que los usuarios 
puedan utilizar las herramientas de manera efectiva. Esto puede incluir tutoriales en 
video, guías de usuario, manuales de instrucciones y cualquier otro material que faci-
lite su comprensión y uso.

• Adaptabilidad a entornos educativos

Se considera la diversidad de entornos educativos en los que se utilizarán las herra-
mientas y se asegura que el repositorio sea adaptable a diferentes contextos. Esto pue-
de implicar su personalización, según las necesidades específicas de cada institución 
educativa, como la integración con sistemas de gestión del aprendizaje existentes o la 
disponibilidad de recursos en varios idiomas.

• Soporte técnico

Se establece un sistema de soporte técnico para ayudar a los usuarios en caso de que 
encuentren dificultades técnicas al utilizar el repositorio o las herramientas. Se pro-
porciona información de contacto y se establecen procedimientos para la resolución 
rápida de problemas técnicos.

• Evaluación continua

Se monitorea el uso del repositorio y se recopilan comentarios de los usuarios para 
identificar áreas de mejora y realizar ajustes. Se fomenta la retroalimentación y se uti-
lizan los datos recopilados para mejorar la experiencia general de uso del repositorio.
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La fase de implementación se enfoca en hacer que el repositorio y las herramientas sean 
accesibles y utilizables para los usuarios, proporcionando el apoyo necesario para garantizar 
una experiencia de aprendizaje efectiva en diversos entornos educativos.

Fase de evaluación
En esta fase, se requiere de la elaboración de un instrumento que permita evaluar la efecti-
vidad de las herramientas. Además, se debe evaluar el repositorio en términos de cómo me-
joraron la competencia en el idioma extranjero. Para ello, se requiere recopilar información 
sobre la satisfacción del usuario y verificar las mejoras en la competencia lingüística a través 
de un postest. 

El repositorio debe ajustarse de tal manera que dé respuesta a los resultados de la eva-
luación y permita su mejora continua y actualización de ser necesarias. A continuación, se 
detallan aspectos clave de esta fase: 

• Desarrollo de instrumentos de evaluación

Se diseñan instrumentos de evaluación que permiten medir varios aspectos de la efec-
tividad del repositorio y las herramientas. Pueden incluir encuestas de satisfacción del 
usuario, pruebas de competencia lingüística antes y después de utilizar el repositorio y 
observaciones de la interacción del usuario con las herramientas, entre otros.

• Recopilación de datos

Se recopila una amplia gama de datos para evaluar el impacto del repositorio y las 
herramientas. Esto puede incluir datos cuantitativos, como puntajes de pruebas y es-
tadísticas de uso, así como cualitativos, como comentarios y opiniones de los usuarios.

• Evaluación de la competencia lingüística 

Se evalúa cómo el uso del repositorio ha contribuido a mejorar la competencia lingüís-
tica de los usuarios en el idioma extranjero. Esto puede implicar la comparación de los 
puntajes de competencia lingüística antes y después de utilizar el repositorio, así como 
la evaluación de la calidad del lenguaje producido por los usuarios.

• Análisis de la satisfacción del usuario

Se analiza la satisfacción del usuario con el repositorio y las herramientas para identi-
ficar áreas de mejora y satisfacer las necesidades del usuario de manera más efectiva. 
Puede implicar la realización de encuestas de satisfacción del usuario y la recopilación 
de comentarios y sugerencias para futuras actualizaciones y mejoras.

• Ajustes y mejoras continuas

Con base en los resultados de la evaluación, se realizan ajustes y mejoras en el reposi-
torio y las herramientas para optimizar su efectividad y usabilidad. Esto puede incluir 
actualizaciones de contenido, mejoras en la interfaz de usuario, corrección de errores y 
agregado de nuevas características, según las necesidades y preferencias de los usuarios.
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En resumen, la fase de evaluación proporciona información valiosa sobre la efectividad 
del repositorio de herramientas y su impacto en el desarrollo de la competencia en el 
idioma extranjero. Estos datos se utilizan para realizar ajustes y mejoras continuas en 
el repositorio, asegurando que siga siendo una herramienta efectiva y relevante para el 
aprendizaje del idioma.

Discusión y conclusiones

El desarrollo de este proyecto se fundamenta en la aplicación de la metodología ADDIE, 
como señaló Branch (2009). Este enfoque reflexivo y planificado ha permitido diseñar e im-
plementar un conjunto de herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) destinadas a 
potenciar las habilidades lingüísticas en el idioma extranjero de los estudiantes, a través de 
la colaboración grupal y el intercambio de conocimientos.

La IA ha despertado un creciente interés en el ámbito educativo (Punar Özçelik y  
Yangın Ekşi, 2024), que surge como respuesta a la necesidad imperante de superar la brecha 
existente en la educación; en este sector, el acceso limitado y el conocimiento sobre estas tec-
nologías demandan una mayor adquisición de competencias en el área. La implementación 
de herramientas basadas en IA ofrece una oportunidad única para abordar estos desafíos, 
proporcionando a los estudiantes acceso a recursos innovadores que pueden mejorar signifi-
cativamente su aprendizaje del idioma extranjero.

En el contexto de la metodología ADDIE, es esencial abordar el proceso de diseño y de-
sarrollo de estas herramientas de manera sistemática y centrada en el estudiante. Para ello, 
se inicia con un análisis detallado de las necesidades y desafíos específicos que enfrentan los 
alumnos en su aprendizaje del idioma extranjero. Este análisis no solo debe centrarse en las 
habilidades lingüísticas en sí mismas, sino también en los estilos de aprendizaje individuales, 
las áreas de dificultad más comunes y las preferencias de los estudiantes en cuanto a recursos 
y actividades de aprendizaje.

Una vez identificadas las necesidades individuales, se procede al diseño y desarrollo de 
las herramientas, asegurándose de que estén alineadas con los objetivos de aprendizaje y 
que se adapten a las características y preferencias de los estudiantes. Durante esta etapa, 
es crucial incorporar elementos de interactividad, retroalimentación y personalización para 
promover la participación activa del estudiante y aumentar su motivación y compromiso con 
el aprendizaje del idioma.

Una vez que las herramientas han sido diseñadas y desarrolladas, se debe llevar a cabo 
una fase de implementación cuidadosamente planificada. Esto implica garantizar que las he-
rramientas sean fácilmente accesibles para los estudiantes y que se proporcionen recursos y 
orientaciones claras para su uso efectivo en entornos educativos formales e informales; ade-
más de fomentar la capacitación del personal docente para que puedan integrar estas herra-
mientas de manera efectiva en sus prácticas pedagógicas y apoyar a los estudiantes en su uso.
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Es necesario evaluar exhaustivamente la efectividad de las herramientas en el mejora-
miento de las competencias lingüísticas. Esto incluye la recopilación de datos sobre el ren-
dimiento de los estudiantes, la retroalimentación de los usuarios y la observación directa 
de cómo las herramientas son utilizadas en el contexto de aprendizaje. Los resultados se 
utilizan para retroalimentar y mejorar continuamente las herramientas, asegurando así su 
relevancia y efectividad a lo largo del tiempo.

En el ámbito educativo actual, se reconoce ampliamente la necesidad de incorporar he-
rramientas digitales innovadoras para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
especialmente en el ámbito de la enseñanza de idiomas extranjeros. Según Huertas-Abril 
(2021), la integración de estas herramientas digitales del siglo XXI es fundamental para fo-
mentar el desarrollo integral de las habilidades lingüísticas de los estudiantes. Específica-
mente, en el contexto de la enseñanza de la lengua extranjera, la adopción de herramientas 
basadas en inteligencia artificial (IA) desempeña un papel crucial en la preparación de los 
estudiantes para enfrentar los desafíos lingüísticos en un mundo cada vez más digitalizado.

Getenet et al. (2024) explican que estas herramientas ofrecen una oportunidad inva-
luable para que los estudiantes adquieran nuevas competencias y habilidades orales, que 
son esenciales para prosperar en un entorno globalizado y tecnológicamente avanzado. Este 
enfoque no solo se centra en el dominio básico de la lectura y la escritura, sino que enfatiza 
el desarrollo de competencias relacionadas con el uso efectivo de herramientas digitales y 
la comunicación oral en entornos digitales. Según Fügener et al. (2022) y Yang et al. (2021), 
esta perspectiva holística del aprendizaje de idiomas busca preparar a los estudiantes para 
interactuar de manera competente y efectiva en un mundo digital en constante evolución; las 
habilidades comunicativas y el dominio de la tecnología son habilidades esenciales.

Las herramientas de aprendizaje del idioma extranjero basadas en inteligencia artifi-
cial han ganado popularidad debido a su practicidad, accesibilidad y efectividad (Quy et al., 
2023). Estos recursos, que incluyen chatbots y aplicaciones de aprendizaje profundo y apren-
dizaje automático, se han vuelto cada vez más populares por su capacidad para proporcionar 
retroalimentación inmediata y ofrecer experiencias de aprendizaje personalizadas (Adetayo, 
2023; Reim et al., 2020). Sin embargo, es importante reconocer las preocupaciones sobre el 
posible impacto en la interacción humana y la calidad del aprendizaje del idioma (Yang et al., 
2021). Si bien las herramientas basadas en IA ofrecen muchas oportunidades para mejorar 
las habilidades lingüísticas, es fundamental equilibrar su uso con las técnicas de aprendizaje 
de idiomas convencionales y fomentar la comunicación con hablantes nativos.
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Resumen

La inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar la educación a través de la perso-
nalización y la eficiencia en la creación de material didáctico. Sin embargo, es crucial abordar 
los desafíos asociados para maximizar sus beneficios y minimizar los riesgos, asegurando 
que la educación del futuro sea accesible, inclusiva y efectiva. La IA está transformando la 
educación al ofrecer herramientas que personalizan el aprendizaje, automatizan tareas ad-
ministrativas y proporcionan nuevas formas de interacción educativa. El futuro de la IA en la 
educación promete continuar esta tendencia, con un enfoque creciente en la personalización 
y la integración de tecnologías avanzadas para mejorar la experiencia educativa en todos 
los niveles. La inteligencia artificial (IA) introduce nuevas herramientas y metodologías que 
personalizan y mejoran los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas tendencias emergen-
tes reflejan el potencial de la IA para crear entornos educativos más adaptativos, inclusivos y 
eficaces. La inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar y enriquecer la labor del edu-
cador al proporcionar herramientas y recursos que complementan su experiencia y habilida-
des. Sin embargo, es importante reconocer que no puede reemplazar la conexión humana y 
la empatía que los educadores ofrecen a sus estudiantes. El papel del educador sigue siendo 
fundamental en el proceso educativo y la IA puede ser una aliada poderosa para potenciar 
su trabajo y mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Los educadores deben 
estar preparados para adaptarse a los cambios en el panorama educativo y adquirir nuevas 
competencias y habilidades para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial en la edu-
cación. Esto implica desarrollar competencias digitales, pensamiento crítico, habilidades de 
gestión de datos, diseño instruccional, colaboración, comunicación y competencias socioe-
mocionales para satisfacer las necesidades de los estudiantes en la era digital.

Palabras clave: inteligencia artificial (IA), revolución educativa, automatización, inte-
racción educativa, tecnologías avanzadas, entornos adaptativos. 

 

1 Instituto Superior Tecnológico ITCA, Ibarra, Ecuador. 
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Introducción

La generación de material didáctico mediante el uso de la inteligencia artificial (IA) representa  
un avance significativo en el ámbito educativo; permite personalizar y optimizar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. La implementación de tecnologías avanzadas —como el apren-
dizaje automático, la generación de lenguaje natural y los sistemas de recomendación— está 
transformando la manera en que se crean y distribuyen los contenidos educativos.

Uno de los principales beneficios de la IA en la educación es su capacidad para perso-
nalizar el aprendizaje. A través de algoritmos de aprendizaje automático, las plataformas 
educativas pueden analizar el rendimiento y las necesidades individuales de los estudiantes, 
lo que permite adaptar el contenido y las estrategias pedagógicas en tiempo real. Por ejemplo, 
los sistemas de tutoría inteligentes pueden ofrecer retroalimentación personalizada y sugerir 
recursos adicionales basados en las áreas de dificultad de cada alumno (Xu y Ouyang, 2022).

Además, la IA facilita la creación de material didáctico dinámico y adaptable. Las téc-
nicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés) permiten generar 
textos, resúmenes y preguntas de manera automática, ahorra tiempo y recursos a los edu-
cadores, garantiza la actualización constante de los contenidos. Herramientas que utilizan 
modelos de lenguaje generativo pueden crear ejercicios y evaluaciones que se ajustan al nivel 
de competencia del estudiante, lo cual fomenta un aprendizaje más eficaz y continuo (Yusuf 
et al., 2024).

El uso de la IA también se extiende a la analítica del aprendizaje, donde se utilizan gran-
des volúmenes de datos para identificar patrones y tendencias en el rendimiento estudiantil. 
Esto permite a los educadores intervenir de manera proactiva y tomar decisiones informadas 
para mejorar la enseñanza y el aprendizaje (Crompton y Burke, 2023).

No obstante, la integración de la IA en la generación de material didáctico presenta de-
safíos significativos. La interpretación y transparencia de los modelos de IA, la privacidad de 
los datos y las implicaciones éticas son aspectos críticos que deben abordarse para garantizar 
un uso responsable y equitativo de estas tecnologías. La comunidad educativa debe trabajar 
en conjunto con expertos en IA para desarrollar soluciones que sean tecnológicamente avan-
zadas y socialmente responsables (Yu y Guo, 2023).

Metodología

Definición y evolución de la IA en la educación
La inteligencia artificial (IA) en la educación ha evolucionado significativamente desde sus 
primeros desarrollos hasta las complejas aplicaciones actuales. La IA se define como la ca-
pacidad de una máquina para imitar funciones cognitivas humanas, como el aprendizaje y 
la resolución de problemas; por ello, su integración en la educación busca mejorar tanto la 
enseñanza como el aprendizaje.
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La IA en el ámbito educativo se refiere al uso de tecnologías que pueden analizar,  
interpretar y responder a datos educativos para personalizar y mejorar el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje. Los objetivos incluyen la automatización de tareas administrativas, la 
personalización de la instrucción, el apoyo a la enseñanza adaptativa y la mejora del análisis 
educativo para informar las decisiones pedagógicas.

Evolución de la IA en la educación
1. Primeros desarrollos y enfoques basados en reglas: en sus inicios, los sistemas de IA 

en educación se basaban en reglas predefinidas y modelos simples de tutoría inteligente; 
proporcionaban retroalimentación limitada y se centraban en tareas repetitivas o bien 
definidas.

2. Avances en el aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural: con la 
evolución del aprendizaje automático (machine learning) y el procesamiento de lengua-
je natural (NLP), las aplicaciones de IA comenzaron a adaptarse mejor a las necesidades 
individuales de los estudiantes. Tecnologías como los sistemas de tutoría inteligentes 
han mejorado, ofreciendo retroalimentación más personalizada y eficaz en tiempo real.

3. Interacción avanzada y entornos de aprendizaje colaborativo: recientemente, la IA 
se ha integrado en plataformas de aprendizaje colaborativo y entornos de simulación. 
Por ejemplo, en el proyecto SimSnap, se utilizan simulaciones para apoyar el aprendiza-
je colaborativo en ciencias de la vida en escuelas secundarias; combina la palabra escrita 
y hablada con herramientas de procesamiento de datos.

4. IA generativa y su potencial: la introducción de tecnologías de IA generativa, como 
ChatGPT, ha abierto nuevas posibilidades y desafíos. Dichas herramientas pueden ge-
nerar textos y materiales educativos, apoyar en la escritura y ofrecer tutoría personali-
zada. Sin embargo, plantean preocupaciones sobre el plagio y la integridad académica.

5. Aplicaciones actuales y futuras: la IA en educación se está utilizando para crear agen-
tes interactivos que asisten a los estudiantes en juegos educativos, proporcionando un 
entorno de aprendizaje inmersivo y personalizado. Además, ayudan a recopilar y ana-
lizar grandes volúmenes de datos educativos para identificar patrones de aprendizaje y 
personalizar la enseñanza (Picciano, 2019).

Tecnologías clave

Algoritmos de aprendizaje automático
El aprendizaje automático (machine learning, ML) se ha convertido en una disciplina esen-
cial dentro de la inteligencia artificial (IA); permite a las máquinas aprender y tomar deci-
siones basadas en datos. Este campo abarca una variedad de algoritmos y técnicas que son 
fundamentales para aplicaciones desde la predicción y clasificación hasta la detección de 
patrones complejos. 
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Tipos de algoritmos de aprendizaje automático
1. Aprendizaje supervisado: los algoritmos se entrenan en la utilización de un conjunto 

de datos etiquetados, donde cada entrada está asociada con una salida deseada. Los al-
goritmos comunes en esta categoría incluyen:

• Regresión lineal y logística: utilizados para predecir valores continuos y categorías 
discretas, respectivamente.

• Máquinas de soporte vectorial (SVM): útiles para clasificación y regresión, crean 
hiperplanos que separan los datos en clases.

• Árboles de decisión y bosques aleatorios: algoritmos que crean modelos de deci-
sión jerárquicos, eficientes para clasificación y regresión (Xu y Ouyang, 2022).

2. Aprendizaje no supervisado: los algoritmos trabajan con datos no etiquetados y bus-
can patrones o estructuras ocultas. Los métodos clave incluyen:

• Clustering (agrupamiento): como el algoritmo K-Means, que agrupa datos simila-
res en clusters.

• Análisis de componentes principales (PCA): utilizado para reducir la dimensiona-
lidad de los datos y destacar las características más relevantes.

• Redes neuronales autoencoder: intentan aprender una representación eficiente de 
los datos (Crompton y Burke, 2023).

3. Aprendizaje por refuerzo: este enfoque entrena algoritmos a través de la interacción 
con un entorno dinámico. Los algoritmos reciben recompensas o penalizaciones en 
función de cómo actúan y buscan maximizar las recompensas a lo largo del tiempo. Un 
ejemplo destacado es Q-Learning, que es un algoritmo basado en tablas que aprende 
políticas óptimas de acción.

Redes neuronales profundas (Deep Q-Networks): combinan Q-Learning con redes 
neuronales para manejar espacios de estado más complejos (Tufail et al., 2023).

Procesamiento de lenguaje natural (PLN)

El procesamiento de lenguaje natural (PLN) es una rama de la inteligencia artificial que 
se centra en la interacción entre computadoras y el lenguaje humano. El objetivo del PLN 
es permitir a las máquinas comprender, interpretar y generar el lenguaje humano de una 
manera valiosa. Esto incluye tareas como traducción automática, análisis de sentimientos, 
generación de texto y más.
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Evolución del PLN

El PLN ha evolucionado significativamente desde sus inicios en la década de 1950 con la 
creación de los primeros sistemas de traducción automática. A lo largo de las décadas, se han 
visto avances significativos impulsados por el aumento de la capacidad computacional y la 
disponibilidad de grandes volúmenes de datos. Actualmente, los métodos basados en redes 
neuronales y el aprendizaje profundo han revolucionado el PLN, permitiendo resultados que 
antes eran impensables (Cruz del Valle, 2024).

Algoritmos y técnicas clave

Modelos de lenguaje basados en redes neuronales
• Transformers: fueron introducidos por Vaswani et al. (2017); los modelos basados en 

transformers, como BERT y GPT, han establecido nuevos estándares en tareas de PLN. 
Utilizan mecanismos de atención que permiten procesar datos de manera más efectiva 
que los enfoques anteriores (Chacon Castillo y Romero Chango, 2024).

• LSTM y GRU: estas redes neuronales recurrentes han sido fundamentales para mane-
jar secuencias temporales y dependencias a largo plazo en el lenguaje (Chacon Castillo 
y Romero Chango, 2024).

Modelos probabilísticos y basados en gramáticas
• Modelos de Markov y modelos de campos aleatorios: utilizados para tareas de eti-

quetado de secuencias y análisis sintáctico.

• Árboles de decisión y bosques aleatorios: aplicados en tareas de clasificación de texto 
y análisis de sentimientos (Giraldo Forero y Orozco Duque, 2023).

Aprendizaje por refuerzo en PLN
• Redes neuronales profundas Q-Learning: utilizadas para entrenar agentes conver-

sacionales que mejoran a través de la interacción continua con los usuarios (Giraldo 
Forero y Orozco Duque, 2023).

Aplicaciones del PLN

Traducción automática
• Herramientas como Google Translate utilizan modelos neuronales de traducción auto-

mática para convertir texto de un idioma a otro con alta precisión (Xu y Ouyang, 2022).
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Análisis de sentimientos
• Las empresas utilizan PLN para monitorear las redes sociales y comprender las  

opiniones de los clientes sobre productos y servicios (Tufail et al., 2023). 

Asistentes virtuales y chatbots
• Los sistemas como Siri y Alexa emplean PLN para entender y responder las consultas 

de los usuarios de manera natural y eficiente (Crompton y Burke, 2023). 

Realidad aumentada y virtual

La realidad aumentada (RA) y la virtual (RV) son tecnologías emergentes que están revolucio-
nando diversos campos, incluyendo la educación, la medicina y el entrenamiento profesional. 
Estas tecnologías permiten a los usuarios experimentar entornos inmersivos y mejorados 
digitalmente, ofreciendo nuevas formas de interacción y aprendizaje. En este marco teórico, 
se explorará la definición, evolución y aplicaciones clave de la RA y la RV; se destacará su 
impacto en diversos sectores y sus potenciales futuros desarrollos.

Definición y evolución
• Realidad aumentada (RA): es una tecnología que superpone información digital 

—como imágenes, sonidos y otros datos sensoriales— sobre el mundo real en tiempo 
real. Esta integración mejora la percepción e interacción del usuario con su entorno 
físico. La RA ha evolucionado significativamente desde sus primeros usos en aviación 
y juegos, extendiéndose a la educación, la medicina y el marketing (Aguilar-Acevedo  
et al., 2023).

• Realidad virtual (RV): crea entornos digitales completamente inmersivos que simulan 
la presencia física en lugares del mundo real o imaginario. Utiliza dispositivos como 
cascos y guantes con sensores para interactuar con estos entornos. La RV ha sido inves-
tigada desde la década de 1960, pero su adopción masiva comenzó con el desarrollo de 
tecnologías accesibles como el Oculus Rift y el HTC Vive, en la última década (Angulo 
Mendoza et al., 2023).

Aplicaciones en diversos sectores
• Educación: la RA y la RV ofrecen experiencias de aprendizaje interactivas y envolven-

tes que pueden mejorar significativamente la comprensión y retención de información. 
En educación, se utilizan para simulaciones científicas, historia interactiva y aprendi-
zaje de idiomas. La capacidad de visualizar conceptos abstractos en 3D y experimen-
tar fenómenos de manera directa facilita un aprendizaje más profundo y significativo  
(Angulo Mendoza et al., 2023).
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• Medicina: la RA y la RV se utilizan para la formación y el entrenamiento de profesio-
nales de la salud, simulaciones de cirugías y terapia de rehabilitación. Estas tecnologías 
permiten a los médicos practicar procedimientos en un entorno controlado y seguro, 
mejorando así sus habilidades sin riesgo para los pacientes (Albarracín Zambrano et al., 
2023).

• Entrenamiento profesional: incluyen simulaciones de situaciones de emergencia, for-
mación en maquinaria pesada y preparación para eventos de alto riesgo. Estas simu-
laciones ayudan a los profesionales a desarrollar habilidades prácticas en un entorno 
seguro y controlado, reduciendo el riesgo de errores en situaciones reales.

Futuro de la RA y RV
El futuro de la RA y la RV promete avances aún más significativos con la integración de inte-
ligencia artificial y la mejora continua de los dispositivos de hardware. Se anticipa que estas 
tecnologías serán fundamentales en la creación de entornos educativos personalizados, te-
rapias médicas más efectivas y experiencias de usuario más inmersivas y realistas (Jayaswal 
y Parida, 2023).

Beneficios y desafíos

La integración de la inteligencia artificial (IA) en la creación de material didáctico ofrece 
una serie de ventajas significativas que transforman tanto el proceso educativo como la ex-
periencia de aprendizaje. A continuación, se presentan las principales ventajas basadas en el 
análisis de artículos científicos publicados en revistas indexadas de alto impacto.

• Uno de los mayores beneficios de utilizar IA en la educación es la capacidad de persona-
lizar el aprendizaje para cada estudiante. Los algoritmos de IA pueden analizar el rendi-
miento, las preferencias y las necesidades individuales de los estudiantes; de esta forma, 
permiten la creación de programas educativos adaptados que mejoran la eficiencia y la 
efectividad del aprendizaje. Esta personalización asegura que cada estudiante reciba el 
tipo de instrucción que mejor se adapta a su estilo de aprendizaje, lo cual es crucial para 
mantener el interés y la motivación.

• Las herramientas educativas impulsadas por IA ofrecen acceso a materiales educativos 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde cualquier lugar con conexión a in-
ternet. Esto elimina las barreras geográficas y temporales y facilita que los estudiantes 
de diversas regiones tengan una educación de alta calidad, sin necesidad de desplazarse 
o incurrir en gastos adicionales. El acceso continuo permite a las personas aprender a 
su propio ritmo y según su conveniencia, promoviendo la autonomía en el aprendizaje.

• La IA puede automatizar tareas administrativas rutinarias, como la calificación de exá-
menes, la gestión de inscripciones y la generación de informes de progreso, liberan-
do así tiempo valioso para los educadores. Esta automatización permite a los docentes  
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centrarse en actividades de mayor valor, como la planificación de lecciones y la  
interacción directa con los estudiantes. Al reducir la carga administrativa, la IA con-
tribuye a un entorno educativo más eficiente y menos estresante para los educadores.

• La IA no solo facilita la creación de contenido educativo, sino que puede mejorar su 
calidad mediante el análisis de grandes cantidades de datos para identificar las mejores 
prácticas pedagógicas y los recursos más efectivos. Los sistemas de IA pueden sugerir 
modificaciones y mejoras en tiempo real, lo que asegura que el material didáctico esté 
siempre actualizado y sea pedagógicamente sólido.

• Las plataformas de aprendizaje impulsadas por IA pueden proporcionar retroalimen-
tación inmediata y personalizada a los estudiantes en tiempo real; esto es esencial para 
el aprendizaje efectivo, ya que permite a los estudiantes corregir errores y mejorar su 
comprensión de manera oportuna. Además, los chatbots educativos y los tutores vir-
tuales pueden responder preguntas y aclarar dudas al instante, facilitando un aprendi-
zaje continuo y sin interrupciones.

La implementación de inteligencia artificial (IA) en la educación presenta numerosos 
beneficios, pero enfrenta barreras significativas, incluyendo consideraciones éticas y de pri-
vacidad. Este marco teórico analiza estos desafíos basándose en investigaciones recientes de 
alto impacto (Kim y Kim, 2022).

Consideraciones éticas

• Equidad: una preocupación central es la potencial perpetuación de sesgos. Los algo-
ritmos de IA pueden reflejar o amplificar los prejuicios presentes en los datos de en-
trenamiento, lo que podría llevar a decisiones injustas o discriminatorias en entornos 
educativos. Asegurar que los sistemas de IA sean equitativos requiere un diseño y una 
supervisión cuidadosa para evitar que los sesgos afecten a los estudiantes.

• Transparencia y responsabilidad: la opacidad de algunos algoritmos de IA, a menudo 
denominados “cajas negras”, plantean problemas de transparencia. Es fundamental que 
los sistemas utilizados en la educación sean transparentes en su funcionamiento y que 
haya mecanismos claros de responsabilidad para abordar errores o malfuncionamien-
tos. Esto es crucial para mantener la confianza de los usuarios y garantizar el uso ético 
de la tecnología.

• Protección de datos: el uso de IA en la educación a menudo implica la recopilación y 
el análisis de grandes volúmenes de datos personales de los estudiantes. Proteger esta 
información es crucial para prevenir violaciones de privacidad. Técnicas como el apren-
dizaje federado pueden ayudar a mitigar estos riesgos al permitir el entrenamiento de 
modelos sin necesidad de centralizar los datos sensibles (Gujjula y Sanghera, 2023).

• Consentimiento y autonomía: es vital asegurar que los estudiantes y sus padres 
comprendan cómo se utilizan sus datos y que den su consentimiento informado.  
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Esto implica no solo transparencia en la recopilación y el uso de datos, sino también la 
posibilidad de optar por no participar sin consecuencias negativas (Nguyen et al., 2022).

Desafíos técnicos y logísticos

• Infraestructura: la implementación efectiva de IA en la educación requiere una in-
fraestructura tecnológica robusta que no siempre está disponible en todas las institu-
ciones educativas. Esto incluye acceso a hardware adecuado, conectividad a internet de 
alta velocidad y soporte técnico continuo.

• Capacitación de educadores: los docentes necesitan formación adecuada para utilizar 
herramientas de IA de manera efectiva. Sin el conocimiento y la confianza necesarios, 
es probable que la adopción de estas tecnologías sea limitada o ineficaz (Rivas et al., 
2023).

Resultados 

Generación de material didáctico con IA
Contenido personalizado
La personalización del contenido educativo mediante algoritmos de inteligencia artificial 
(IA) ha emergido como una herramienta potente para adaptar el aprendizaje a las necesi-
dades individuales de los estudiantes. Esta capacidad de personalización no solo mejora la 
eficiencia del proceso educativo, sino que aumenta el compromiso y la retención del conoci-
miento. Entre los principales algoritmos utilizados en la personalización del contenido edu-
cativo, su funcionamiento y su impacto en la educación, se tiene:

1. Algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado: por un lado, los primeros, 
como las máquinas de soporte vectorial (SVM) y los árboles de decisión, se utilizan 
para predecir las necesidades educativas de los estudiantes basándose en datos etique-
tados. Por otro lado, los algoritmos de aprendizaje no supervisado, como el clustering 
k-means, ayudan a descubrir patrones en datos no etiquetados, permitiendo la segmen-
tación de estudiantes en grupos con características similares (Xie et al., 2019).

2. Redes neuronales y aprendizaje profundo: las redes neuronales profundas (DNN) y 
las convolucionales (CNN) han demostrado ser eficaces en la personalización del apren-
dizaje mediante el análisis de grandes volúmenes de datos educativos para identificar 
patrones complejos en el comportamiento de los estudiantes. Estos algoritmos permi-
ten una personalización más precisa y adaptativa del contenido (Xie et al., 2019).

3. Sistemas de recomendación: los sistemas de recomendación basados en filtrado co-
laborativo y filtrado basado en contenido son esenciales para personalizar los recursos 
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educativos. Estos sistemas sugieren contenido educativo relevante a los estudiantes de 
acuerdo con sus interacciones pasadas y las de otros con perfiles similares.

4. Modelos de aprendizaje adaptativo: los modelos de aprendizaje adaptativo, como el 
algoritmo Item Response Theory (IRT) y los modelos de diagnóstico cognitivo (CDM), 
ajustan dinámicamente el nivel de dificultad del contenido y las evaluaciones según el 
rendimiento del estudiante, proporcionando una experiencia de aprendizaje personali-
zada y optimizada (Martínez López, 2023).

Impacto en la educación
La implementación de algoritmos de personalización en la educación tiene múltiples  
beneficios:

• Mejora del rendimiento académico: al adaptar el contenido a las necesidades indivi-
duales, se facilita una comprensión más profunda y se mejora el rendimiento académico 
de los estudiantes.

• Aumento del compromiso y la motivación: la personalización del contenido man-
tiene a los estudiantes más comprometidos y motivados al proporcionarles materiales 
relevantes y apropiados para su nivel de conocimiento y estilo de aprendizaje.

• Reducción de las brechas educativas: los algoritmos de personalización pueden ayudar 
a identificar y abordar las áreas de dificultad de los estudiantes, lo que reduce las bre-
chas educativas y promueve la equidad en el aprendizaje (Sánchez Toledo et al., 2024).

Ejemplos de plataformas que utilizan IA para personalizar el aprendizaje
Incorporar la inteligencia artificial (IA) en la educación ha permitido el desarrollo de plata-
formas que personalizan el aprendizaje, adaptándose a las necesidades individuales de cada 
estudiante. Utilizan algoritmos avanzados para evaluar el progreso del estudiante y ajustar 
el contenido y ritmo de enseñanza en tiempo real. A continuación, se presentan ejemplos 
destacados de estas plataformas y sus aplicaciones:

1. SmartTutor
Es un sistema de e-learning mejorado con IA que se ha implementado en Hong Kong. Utili-
za algoritmos de aprendizaje automático para proporcionar una experiencia de aprendizaje 
adaptativa; se ajusta automáticamente al método de enseñanza más efectivo para cada estu-
diante. Los estudios han demostrado que SmartTutor mejora significativamente la motiva-
ción y el rendimiento académico al proporcionar contenido personalizado y retroalimenta-
ción constante (Cheung et al., 2003).

2. Squirrel AI
Es una plataforma educativa desarrollada en China que utiliza inteligencia artificial para 
proporcionar tutoría personalizada. Este sistema evalúa continuamente las habilidades y  
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deficiencias de los usuarios, ajustando el contenido del curso para abordar sus necesidades  
específicas. Aunque ha mostrado efectividad en mejorar los resultados de aprendizaje, tam-
bién se ha señalado que podría limitar la creatividad de los estudiantes al enfocarse demasia-
do en la eficiencia y la precisión del aprendizaje (Medina Lloret et al., 2022).

3. Knewton
Es una plataforma de aprendizaje adaptativo que utiliza IA para personalizar el contenido 
educativo en función del rendimiento y las necesidades de cada estudiante. Analiza grandes 
cantidades de datos sobre el comportamiento y el rendimiento del estudiante para ajustar 
dinámicamente el contenido y las recomendaciones de aprendizaje. Knewton ha sido utili-
zada en diversas instituciones educativas para mejorar la personalización del aprendizaje y 
aumentar la eficiencia educativa (Morillo Lozano, 2016).

4. DreamBox Learning
Es una plataforma adaptativa de matemática para estudiantes de primaria que utiliza IA para 
personalizar las lecciones. El sistema monitoriza las interacciones con el contenido educativo 
y adapta las lecciones en tiempo real para optimizar el aprendizaje. DreamBox ha demostra-
do ser efectiva en mejorar las habilidades matemáticas al proporcionar un entorno de apren-
dizaje que se ajusta continuamente a las necesidades del estudiante (Rivas, 2018).

5. Coursera
Es una plataforma de educación en línea que utiliza algoritmos de aprendizaje automático 
para recomendar cursos y contenidos específicos a los usuarios en función de sus intereses, 
historial de aprendizaje y rendimiento. Esta personalización ayuda a los estudiantes a encon-
trar los cursos más relevantes y a seguir trayectorias de aprendizaje que se alineen con sus 
objetivos personales y profesionales (González Rosabal, 2019).

Estas plataformas representan solo una fracción de las aplicaciones de IA en la educa-
ción. La personalización del aprendizaje mediante IA no solo mejora el rendimiento acadé-
mico, sino que aumenta la motivación y el compromiso de los estudiantes al proporcionar 
una experiencia de aprendizaje más relevante y adaptada a sus necesidades individuales.

Creación automática de contenidos

La generación automática de textos educativos con inteligencia artificial (IA) ha avanzado 
significativamente en los últimos años gracias a los adelantos en algoritmos de aprendizaje 
automático y procesamiento de lenguaje natural (PLN). Estas herramientas permiten la crea-
ción de contenido educativo a gran escala y pueden personalizar el aprendizaje y mejorar la 
accesibilidad.
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Las herramientas de generación automática de textos utilizan modelos de IA para  
producir contenido coherente y relevante basado en grandes volúmenes de datos textuales. 
Entre las tecnologías clave que sustentan estas herramientas se encuentran los modelos de 
lenguaje grandes (LLM), tales como GPT-3 y GPT-4, que han demostrado ser altamente 
efectivos en la creación de textos educativos que abarcan una amplia gama de temas y estilos.

Los LLM, como GPT-3 y GPT-4, son fundamentales en la generación automática de 
textos. Estos modelos son entrenados con vastas cantidades de datos textuales y pueden 
generar texto humanoide al responder a indicaciones o prompts específicos. Su capacidad 
para entender y generar lenguaje natural les permite crear contenido educativo que puede 
ser adaptado a niveles de dificultad y estilos de enseñanza. Además, pueden generar explica-
ciones detalladas, ejemplos prácticos y ejercicios interactivos que mejoran la comprensión de 
los estudiantes (Franganillo, 2022).

Las herramientas de generación de texto basadas en IA se utilizan en varias aplicaciones 
educativas (García Peñalvo et al., 2024):

• Creación de contenidos didácticos: pueden generar libros de texto, artículos, guías 
de estudio y otros materiales educativos de manera automática, lo que ahorra tiempo y 
recursos a los educadores.

• Personalización del aprendizaje: al analizar el rendimiento y las necesidades indi-
viduales de los estudiantes, las herramientas de IA pueden personalizar el contenido 
educativo, proporcionando materiales adaptados a las fortalezas y debilidades de cada 
estudiante.

• Asistencia en la redacción: los estudiantes pueden utilizar estas herramientas para 
recibir asistencia en la redacción de ensayos y otros trabajos escritos; esto mejora sus 
habilidades de escritura y comprensión del tema.

A pesar de los beneficios, el uso de herramientas de generación automática de textos 
presenta varios retos. Uno de los principales desafíos es la precisión y relevancia del conteni-
do generado. Los modelos de IA pueden producir información inexacta o irrelevante, lo que 
requiere supervisión humana para garantizar la calidad del contenido educativo. Además, 
existen preocupaciones éticas y de privacidad, especialmente en lo que respecta al uso de 
datos y la transparencia de los algoritmos utilizados (Franganillo, 2022).

Desarrollo de evaluaciones y exámenes
La generación de cuestionarios y pruebas adaptativas mediante el uso de inteligencia ar-
tificial (IA) se ha convertido en un área de gran interés y desarrollo en la educación. Estas 
herramientas permiten la creación de evaluaciones personalizadas que se adaptan al nivel de 
conocimiento y habilidades de cada estudiante, lo que mejora la eficacia del aprendizaje y la 
motivación del alumno.

La generación automática de preguntas (QG) utiliza diversas técnicas de procesamiento 
del lenguaje natural (PLN) y aprendizaje automático (ML). Estas técnicas pueden desarrollar  
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preguntas de opción múltiple, de Cloze (rellenar los espacios en blanco) y otros tipos de 
evaluaciones. Un estudio reveló que la mayoría de los sistemas QG se centra en la creación 
de preguntas objetivas, utilizando métodos como la selección de oraciones relevantes y la 
identificación de palabras clave para formar preguntas significativas.

Los modelos de lenguaje grandes (LLMs), como GPT-4 y otros, han mostrado un gran 
potencial en la generación de cuestionarios personalizados. Pueden utilizar técnicas avan-
zadas, como la ingeniería de prompts y sistemas de recuperación aumentada, para generar 
preguntas relevantes y precisas basadas en el contexto educativo proporcionado. Permiten 
adaptar las preguntas a las respuestas previas, lo que crea una experiencia de aprendizaje 
más interactiva y dinámica.

Las pruebas adaptativas ofrecen múltiples beneficios, como la personalización del con-
tenido, la mejora de la motivación y el compromiso del estudiante, y la capacidad de propor-
cionar retroalimentación inmediata. Un estudio en un curso de contabilidad de primer año 
demostró que la implementación de cuestionarios adaptativos aumentó la motivación y el 
rendimiento académico de los estudiantes (Sánchez Mendiola, 2023).

Material interactivo y multimedial
El uso de la inteligencia artificial (IA) en la educación ha revolucionado la manera en que se 
desarrollan y presentan los materiales didácticos. Tecnologías como la realidad aumentada 
(RA), la realidad virtual (RV) y las simulaciones educativas han permitido crear experiencias 
de aprendizaje más inmersivas y personalizadas. Este marco teórico explora las aplicaciones 
de la IA en estos contextos, destacando sus beneficios, desafíos y ejemplos prácticos.

Videos educativos: la IA puede generar videos educativos adaptativos que responden a 
las necesidades individuales de los estudiantes. Estas herramientas utilizan algoritmos para 
analizar los datos de aprendizaje y personalizar el contenido visual y la narración para mejo-
rar la comprensión y el compromiso del estudiante.

Simulaciones: las simulaciones impulsadas por IA permiten a los estudiantes interac-
tuar con entornos virtuales que replican situaciones del mundo real. Son especialmente úti-
les en campos como la medicina, donde los estudiantes pueden practicar procedimientos sin 
riesgos reales. La evidencia sugiere que las simulaciones pueden aumentar significativamente 
la retención de conocimientos y la competencia práctica.

Realidad aumentada y virtual: las tecnologías de RA y RV, cuando se combinan con 
IA, pueden crear entornos de aprendizaje altamente inmersivos. La RA puede superponer 
información digital en el mundo físico, facilitando una comprensión más profunda de te-
mas complejos. Asimismo, la RV permite a los estudiantes explorar mundos completamente 
virtuales, ofreciendo experiencias educativas que serían imposibles de otra manera (Bueno 
Montilla, 2023).
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Desafíos y consideraciones

Accesibilidad y equidad: un desafío importante es garantizar que estas tecnologías sean 
accesibles para todos los estudiantes. La equidad en el acceso a la RA y RV sigue siendo un 
problema, ya que los costos de los dispositivos y la infraestructura pueden ser prohibitivos.

Adopción y formación de profesores: la adopción de estas tecnologías también requiere 
una formación adecuada de los profesores. Muchos necesitan capacitación específica para 
integrar eficazmente las herramientas de IA en su pedagogía.

Cuestiones éticas y de privacidad: el uso de IA en la educación plantea cuestiones éticas y 
de privacidad, particularmente en relación con la recopilación y el uso de datos personales 
de los estudiantes. Es esencial que las instituciones educativas implementen políticas claras 
para proteger la privacidad de los datos y garantizar un uso ético de la IA (Suárez Pineda et 
al., 2024). 

Estrategias de implementación

El uso de la inteligencia artificial (IA) en la creación de material didáctico se ha convertido 
en una tendencia emergente, con el potencial de revolucionar la educación al personalizar el 
aprendizaje y mejorar la eficiencia en la producción de recursos educativos (Castro Vargas et 
al., 2024).

Identificación de necesidades educativas
El primer paso para integrar la IA en la creación de material didáctico es identificar las nece-
sidades educativas específicas. Esto implica analizar exhaustivamente los objetivos educati-
vos, las competencias a desarrollar y los desafíos actuales que enfrenta el sistema educativo. 
La identificación precisa de estas necesidades permite diseñar soluciones de IA que se ali-
neen con los objetivos pedagógicos.

Selección de tecnologías de IA apropiadas
Una vez identificadas las necesidades, el siguiente paso es seleccionar las tecnologías de IA 
más adecuadas. Entre las opciones disponibles se encuentran los sistemas de aprendizaje au-
tomático, procesamiento del lenguaje natural (PLN), y redes neuronales profundas. La elec-
ción debe basarse en la capacidad de la tecnología para abordar las necesidades educativas 
identificadas y su facilidad de integración en el entorno educativo existente.

Desarrollo de contenidos educativos
El desarrollo de contenidos educativos utilizando IA puede implicar la generación automá-
tica de textos, la creación de videos educativos, y la simulación de escenarios de aprendizaje. 



203

Generación de material didáctico con apoyo de la inteligencia artificial

Las tecnologías como los Generative Pre-trained Transformers (GPT) son particularmente 
útiles para generar contenidos textuales coherentes y personalizados. Además, las platafor-
mas de aprendizaje adaptativo, como Squirrel AI, pueden ajustar el contenido en función del 
progreso y las necesidades individuales de los estudiantes.

Implementación y pruebas piloto
La implementación inicial debe incluir pruebas piloto para evaluar la eficacia del material 
didáctico generado por IA. Dichas pruebas permiten identificar posibles problemas y ajustar 
el enfoque según sea necesario. Es crucial recopilar retroalimentación de los usuarios finales, 
es decir, estudiantes y docentes, para refinar continuamente el sistema.

Capacitación y desarrollo profesional
Para una integración exitosa, es fundamental capacitar a los docentes en el uso de herra-
mientas de IA y en la interpretación de los datos generados por estas tecnologías. Los pro-
gramas de desarrollo profesional deben enfocarse en habilidades técnicas y en estrategias 
pedagógicas que aprovechen al máximo las capacidades de la IA.

Evaluación y mejora continua
Finalmente, la integración de la IA en la creación de material didáctico debe ser un proceso 
dinámico. La evaluación continua del impacto de la IA en los resultados de aprendizaje y en la 
experiencia educativa permite realizar mejoras constantes. Recopilar datos y analizarlos conti-
nuamente es esencial para adaptar y mejorar las herramientas de IA y los contenidos educativos.

Mejores prácticas y recomendaciones para educadores  
y desarrolladores de contenido

La integración de la inteligencia artificial (IA) en la educación ha revolucionado la manera 
en que se desarrolla y entrega el material didáctico. No obstante, su implementación efectiva 
requiere de la adopción de mejores prácticas y recomendaciones específicas tanto para edu-
cadores como para desarrolladores de contenido. A continuación, se presentan algunas de las 
prácticas recomendadas basadas en la literatura científica reciente:

Personalización del aprendizaje
La personalización del contenido educativo mediante IA es una de las áreas más promete-
doras. A través de algoritmos avanzados, las plataformas de IA pueden adaptar el material 
según las necesidades y preferencias individuales de los estudiantes, lo que mejora la efectivi-
dad del aprendizaje. Para lograr esto, es crucial que los educadores seleccionen herramientas 
que ofrezcan funcionalidades de personalización robustas y que sean capaces de analizar 
datos de desempeño de los estudiantes para ajustar el contenido de manera dinámica.
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Uso ético y transparencia
Una consideración fundamental en el uso de IA en la educación es la ética y la transparencia.  
Las instituciones educativas deben establecer políticas claras sobre cómo se recopilan, al-
macenan y utilizan los datos de los estudiantes. Además, se debe informar a los estudiantes 
sobre el uso de IA y asegurar que existe un consentimiento informado. La transparencia 
también implica que los educadores sean claros sobre cómo se utilizan las herramientas de 
IA en el proceso educativo.

Capacitación y alfabetización en IA
Para maximizar los beneficios de la IA en la educación, tanto educadores como estudiantes 
deben estar capacitados en el uso de estas tecnologías. Esto incluye no solo el manejo técnico 
de las herramientas, sino también la comprensión de sus limitaciones y potenciales sesgos. 
La alfabetización en IA es esencial para asegurar que los educadores puedan integrar efecti-
vamente estas herramientas en su práctica pedagógica.

Evaluación y retroalimentación continua
La implementación de IA en el ámbito educativo debe ser un proceso iterativo, que incluya 
una evaluación y retroalimentación continuas. Esto permite identificar áreas de mejora y 
adaptar las herramientas y estrategias utilizadas. Es recomendable que las instituciones edu-
cativas realicen estudios piloto y recojan datos cualitativos y cuantitativos sobre el impacto 
de la IA en el aprendizaje, lo cual ayudará a refinar su uso.

Colaboración entre educadores y desarrolladores
La colaboración estrecha entre educadores y desarrolladores de contenido es crucial para el 
diseño de herramientas de IA que realmente respondan a las necesidades educativas. Am-
bos deben trabajar para entender los desafíos y las dinámicas del aula, asegurando que las 
soluciones de IA sean relevantes y efectivas. Esta colaboración también facilita la creación de 
contenido pedagógicamente sólido y tecnológicamente avanzado.

Monitoreo y mitigación de sesgos
Los algoritmos de IA pueden perpetuar sesgos si no son diseñados y entrenados adecua-
damente. Es esencial que los desarrolladores implementen mecanismos para monitorear y 
mitigar estos sesgos, asegurando que las herramientas de IA proporcionen oportunidades 
equitativas de aprendizaje para todos los estudiantes. Incluye la evaluación regular de los 
algoritmos y la incorporación de datos diversos y representativos en su entrenamiento.

Estas mejores prácticas y recomendaciones están diseñadas para guiar a los educado-
res y desarrolladores de contenido en la implementación eficaz y ética de la IA en el ámbito 
educativo, asegurando que se maximicen los beneficios mientras se minimizan los riesgos 
asociados.
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Herramientas de IA para la creación de material didáctico (Baltazar, 2023)
• Fireflies.ai: es una herramienta de transcripción y resumen automático que permite a 

los educadores generar resúmenes concisos de sus clases y presentaciones. Es especial-
mente útil para crear guías de estudio y materiales de repaso, lo que facilita el aprendi-
zaje colaborativo al permitir compartir notas y resúmenes entre estudiantes.

• Otter.ai: proporciona transcripción en tiempo real y organización de grabaciones de 
audio. Es una herramienta invaluable en el aula, que permite a los estudiantes concen-
trarse en la comprensión del material en lugar de tomar notas frenéticamente. Además, 
ofrece búsqueda de términos clave e identificación de hablantes, lo que es útil para re-
visar y estudiar discusiones complejas.

• Coursebox: incluye un generador de cuestionarios basado en IA que puede crear pre-
guntas y pruebas tanto de formato corto como largo. Esta herramienta proporciona 
asistencia conversacional robusta y puede ayudar a estructurar cursos de manera cohe-
rente y comprensible. La integración con LMS y la capacidad de generar contenido en 
múltiples idiomas son características destacadas.

• Gradescope: facilita la creación y evaluación de proyectos educativos, exámenes y prue-
bas. Su capacidad para proporcionar análisis detallados y estadísticas a nivel de rúbrica 
permite a los educadores obtener valiosos datos sobre el rendimiento de los estudiantes 
y gestionar solicitudes de reevaluación de manera eficiente.

• Classpoint: integrado con PowerPoint, permite a los educadores crear cuestionarios 
interactivos y gamificar presentaciones. Mejora la participación de los estudiantes a 
través de cuestionarios en tiempo real, nubes de palabras y elementos de recompensa 
como estrellas y medallas.

• Examsoft: ofrece una plataforma digital segura para evaluaciones, utilizando métricas 
objetivas para evaluar el desempeño de los estudiantes. Sus características incluyen 
bloqueo de wifi para garantizar la integridad académica y herramientas flexibles para la 
calificación basada en rúbricas.

• Quizgecko: utiliza IA para generar flashcards y pruebas personalizadas, optimiza el 
aprendizaje mediante principios de ciencia cognitiva. Mejora la retención de memoria 
al repetir conceptos complejos en intervalos adecuados, acelerando el aprendizaje y me-
jorando los resultados académicos.
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Comparativa de funcionalidades, ventajas y desventajas
 

Tabla N.° 4. Comparativa de funcionalidades, ventajas y desventajas de herramientas de IA  
para la generación de material didáctico

Herramienta Funcionalidades Ventajas Desventajas

Fireflies.ai Transcripción y resumen automá-
tico de clases y presentaciones.

Facilita la creación de guías de 
estudio y notas compartidas.

Requiere una buena calidad de 
audio para transcripciones pre-
cisas.

Otter.ai Transcripción en tiempo real, 
identificación de hablantes.

Permite centrarse en la com-
prensión sin tomar notas.

Puede tener errores en la trans-
cripción con acentos fuertes o 
ruido de fondo.

Coursebox Generador de cuestionarios, asis-
tencia conversacional.

Personaliza pruebas y mantie-
ne una estructura coherente de 
cursos.

La personalización profunda 
puede requerir un aprendizaje 
previo del sistema.

Gradescope Creación y evaluación de proyec-
tos, pruebas, exámenes.

Proporciona análisis detallados 
y estadísticas de rendimiento.

La interfaz puede ser compleja 
para usuarios novatos.

Classpoint Cuestionarios interactivos, gami-
ficación en PowerPoint.

Mejora la participación con 
elementos interactivos y de re-
compensa.

Limitado a presentaciones en 
PowerPoint, no apto para otros 
formatos.

Examsoft Evaluaciones digitales seguras, 
métricas objetivas.

Asegura la integridad académi-
ca con bloqueo de wifi.

Puede ser costoso y requiere 
una infraestructura tecnológica 
robusta.

Quizgecko Generación de flashcards y prue-
bas personalizadas.

Optimiza el aprendizaje me-
diante la repetición espaciada.

Limitado a ciertas plataformas, 
puede no integrarse con todos 
los LMS.

 
Futuro de la generación de material didáctico con IA

Tendencias emergentes
• Sistemas de aprendizaje adaptativo: emplean IA para personalizar la experiencia edu-

cativa de cada estudiante. Estas plataformas ajustan el contenido y el ritmo de aprendi-
zaje en función del rendimiento y las necesidades individuales del estudiante, mejoran-
do la eficacia del aprendizaje.

• Alfabetización en IA: existe una creciente necesidad de integrar la alfabetización en 
IA en los currículos escolares. Esto implica enseñar a los estudiantes sus fundamentos, 
aplicaciones e implicaciones éticas, preparando a los futuros ciudadanos para un mun-
do cada vez más impulsado por la tecnología.

• GPT personalizados: los educadores están comenzando a utilizar modelos GPT  
(Generative Pre-trained Transformers) personalizados para crear contenido educativo 
específico. Estos modelos pueden generar materiales didácticos adaptados a los están-
dares educativos locales, facilitando una educación más relevante y contextualizada.
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• Ética y privacidad en el uso de datos: la implementación de IA en la educación plantea 
importantes desafíos éticos, especialmente en lo que respecta a la privacidad y el uso de 
datos. Las políticas deben equilibrar la personalización del aprendizaje con la protec-
ción de la información personal de los estudiantes.

• Herramientas de evaluación en tiempo real: las plataformas de evaluación impulsa-
das por IA permiten a los docentes recibir retroalimentación en tiempo real sobre el 
desempeño de los estudiantes, facilitando una intervención oportuna y personalizada. 
Mejoran la capacidad de los educadores para apoyar a sus estudiantes de manera más 
efectiva (Nuñez Manzueta y Canelón Pérez, 2023).

El rol del educador en la era de la IA
La integración de la inteligencia artificial (IA) en la educación puede ser una herramienta 
poderosa para complementar el papel del educador, en lugar de reemplazarlo. A continua-
ción, se presentan algunas formas en que la IA puede complementar el trabajo del educador 
(Mendoza Vega et al.,2024):

• Personalización del aprendizaje: la IA puede analizar los datos de los estudiantes  
—como sus estilos de aprendizaje, habilidades y necesidades individuales— para pro-
porcionar recomendaciones personalizadas y adaptar el contenido educativo. Esto  
permite que el educador se enfoque en facilitar experiencias de aprendizaje más per-
sonalizadas y efectivas para cada alumno, al tiempo que proporciona apoyo adicional 
donde sea necesario.

• Automatización de tareas administrativas: los educadores a menudo dedican una 
cantidad significativa de tiempo a tareas administrativas —como calificación de exá-
menes, seguimiento del progreso del estudiante y gestión de la logística del aula—. La 
IA puede automatizar estas tareas rutinarias, liberando tiempo para que los educadores 
se centren en actividades más interactivas y enriquecedoras, como la enseñanza indivi-
dualizada, la tutoría y el desarrollo de habilidades socioemocionales.

• Facilitación del aprendizaje colaborativo: la IA puede mejorar la colaboración entre 
estudiantes al proporcionar herramientas y plataformas de aprendizaje en línea que 
fomenten la interacción y el intercambio de ideas. Los educadores pueden utilizar la 
IA para crear entornos de aprendizaje colaborativos y facilitar la comunicación y la 
colaboración entre estudiantes; esto promueve el desarrollo de habilidades sociales y de 
trabajo en equipo.

• Apoyo en la evaluación y retroalimentación: la IA puede ayudar a los educadores en 
la evaluación de los estudiantes al proporcionar análisis detallados del desempeño del 
alumno, que identifica áreas de fortaleza y mejora. Esto permite que los educadores 
ofrezcan retroalimentación más precisa y significativa, ayudando a los alumnos a com-
prender sus áreas de desarrollo y a establecer metas de aprendizaje personalizadas.
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• Desarrollo profesional: puede ser una herramienta valiosa para el desarrollo profe-
sional de los educadores, proporcionando recursos de formación personalizados, reco-
mendaciones de contenido relevante y análisis de prácticas pedagógicas efectivas. Los 
educadores pueden utilizar la IA para mejorar sus habilidades y conocimientos, mante-
niéndose al día con las últimas investigaciones y prácticas educativas.

El avance de la tecnología y la integración de la inteligencia artificial en la educación 
están cambiando el panorama educativo. Como resultado, los educadores necesitan adqui-
rir nuevas competencias y habilidades para adaptarse a estos cambios. A continuación, se 
presentan algunas de las nuevas competencias y habilidades que los educadores deberían 
alcanzar:

• Competencia digital: los educadores deben desarrollar habilidades sólidas en el uso de 
tecnologías educativas y herramientas digitales, incluida la inteligencia artificial. Esto 
implica la capacidad de utilizar y administrar plataformas de aprendizaje en línea, he-
rramientas de colaboración digital, sistemas de gestión del aprendizaje y aplicaciones de 
IA para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

• Pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas: con el aumento del 
acceso a la información y el uso de algoritmos de IA en la educación, es fundamental 
que los educadores desarrollen habilidades sólidas en pensamiento crítico y resolución 
de problemas. Esto implica la capacidad de analizar, evaluar y cuestionar la calidad y la 
precisión de la información, así como la capacidad de resolver problemas complejos de 
manera creativa y efectiva.

• Habilidades de gestión de datos: dado que la IA en educación implica la recopilación 
y el análisis de grandes cantidades de datos de los estudiantes, los educadores deben 
desarrollar habilidades en la gestión de datos. Esto incluye la capacidad de recopilar, 
organizar, analizar e interpretar datos educativos de manera ética y efectiva para infor-
mar la toma de decisiones pedagógicas.

• Competencias en diseño instruccional: con la personalización del aprendizaje impul-
sada por la IA, los educadores deben tener competencias en diseño instruccional para 
desarrollar experiencias de aprendizaje efectivas y adaptativas. Esto implica la capaci-
dad de diseñar y adaptar materiales educativos para satisfacer las necesidades indivi-
duales de los estudiantes y promover un aprendizaje activo y significativo.

• Habilidades de colaboración y comunicación: a medida que la educación se vuelve 
más centrada en el estudiante y colaborativa, los docentes necesitan desarrollar habili-
dades sólidas en colaboración y comunicación. Incluye la capacidad de trabajar en equi-
po con otros educadores, estudiantes, padres y miembros de la comunidad, así como de 
comunicarse de manera efectiva utilizando una variedad de medios y tecnologías.

• Competencias socioemocionales: a pesar del avance tecnológico, las habilidades so-
cioemocionales siguen siendo fundamentales en la educación. Los profesores deben 
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desarrollar competencias en inteligencia emocional, empatía, resiliencia y habilidades 
interpersonales para apoyar el bienestar emocional y social de los estudiantes en un 
entorno educativo cada vez más digitalizado.

Discusión y conclusiones

La implementación de la IA en la creación de materiales educativos está transformando la 
educación, proporcionando herramientas poderosas para mejorar la calidad y accesibilidad 
del contenido. Los casos de estudio aquí expuestos demuestran el potencial de la IA para 
revolucionar la manera en que se crean y distribuyen los recursos educativos, ofreciendo 
beneficios significativos tanto para educadores como para estudiantes.

Las plataformas y herramientas basadas en IA están revolucionando la educación al pro-
porcionar contenido interactivo y multimedia que se adapta a las necesidades individuales 
de los estudiantes. Estas tecnologías no solo mejoran la experiencia de aprendizaje, sino que 
promueven un enfoque más inclusivo y accesible para todos los estudiantes.

La adopción de herramientas de IA en la educación está transformando la manera en 
que los materiales didácticos se crean y utilizan. Herramientas como Fireflies.ai, Otter.ai, 
Coursebox, Gradescope, Classpoint, Examsoft, y Quizgecko están proporcionando solucio-
nes innovadoras para mejorar la personalización, accesibilidad y efectividad de los recursos 
educativos. Estas tecnologías optimizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, al tiempo que 
ofrecen nuevas oportunidades para la colaboración y adaptación personalizada en el ámbito 
educativo.

Las tendencias emergentes en la aplicación de IA en la educación están redefiniendo 
cómo se enseña y se aprende. Estas innovaciones mejoran la personalización y la eficacia 
del aprendizaje y plantean nuevos desafíos éticos y de privacidad que deben ser abordados 
cuidadosamente. 
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Resumen

En el contexto de la educación en el Instituto Superior Tecnológico ITCA, se ha observado 
la creciente importancia de la implementación de sistemas de tutoría virtual personalizada 
utilizando inteligencia artificial. Esta propuesta tiene un enfoque innovador que busca me-
jorar la experiencia educativa, la enseñanza aprendizaje y el rendimiento académico de los 
estudiantes, al tiempo que se adapta a las necesidades individuales de cada uno. El objetivo 
general de esta investigación es evaluar la efectividad y el impacto de los sistemas de tutoría 
virtual personalizada basados en inteligencia artificial en el Instituto Superior Tecnológi-
co ITCA. Para lograr este objetivo, se empleará una metodología con un enfoque mixto 
que incluirá la implementación del sistema de tutoría virtual, la recopilación de datos sobre 
la interacción de los estudiantes con el sistema a través de la aplicación de encuestas y su 
rendimiento académico, así como encuestas y entrevistas para recabar retroalimentación 
cualitativa. Los resultados preliminares muestran que los sistemas de tutoría virtual perso-
nalizada basados en inteligencia artificial pueden mejorar significativamente la participación 
de los estudiantes, su comprensión de los conceptos y su rendimiento académico. Además, 
se observa una mayor satisfacción por parte del estudiantado con respecto a la experien-
cia educativa en general. En conclusión, la implementación de un sistema de tutoría virtual 
personalizada, utilizando inteligencia artificial en el Instituto Superior Tecnológico ITCA, 
representa una estrategia prometedora para mejorar la calidad de la educación, la enseñanza 
y promover un aprendizaje más significativo, efectivo y personalizado. Sin embargo, se ne-
cesitan más investigaciones para comprender completamente su impacto a largo plazo y su 
integración óptima en el entorno educativo. 

Palabras clave: tutoría virtual, educación, inteligencia artificial, tecnologías de la infor-
mación y comunicación, entornos inteligentes. 

1 Docente- Instituto Superior Tecnológico ITCA
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Introducción 

El nivel de la educación superior ha experimentado transformaciones significativas a lo largo 
del tiempo, adaptándose única y continuamente a los avances tecnológicos y las demandas 
cambiantes de la sociedad. La forma en que se imparte el conocimiento ha evolucionado 
radicalmente desde los inicios de las academias griegas hasta las universidades medievales. 
Sin embargo, uno de los cambios más revolucionarios en la educación moderna ha sido la 
incorporación de la tecnología digital como la inteligencia artificial (IA), en los procesos de 
formación académicos.

Un factor importante que tuvo mucho que ver con cómo cada nación se preparó en 
cuanto a los sistemas de educación utilizando las tecnologías de la información y comu-
nicación fue la irrupción del COVID-19, que tomó al mundo desprevenido. Los países se 
vieron obligados a cerrar sus sistemas educativos debido a las medidas de confinamiento. La 
respuesta para mantener la continuidad educativa fue trasladar la enseñanza a los hogares 
mediante la educación virtual, con los profesores actuando como facilitadores a distancia y 
con el apoyo presencial de los padres.

Sin embargo, en 2018, las estadísticas mostraban que solo la mitad de la población mun-
dial (51.2 %) tenía acceso a internet y menos de la mitad de los hogares (43%) disponía de una 
computadora (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2018). Esto plantea la pregunta: 
¿estaba el mundo realmente preparado para la educación virtual en 2020?

La pandemia reveló las profundas desigualdades tecnológicas y sociales que poseen 
todos los países a nivel mundial; ninguno estaba preparado para implementar un sistema 
educativo virtual desde los hogares. América Latina, en particular, se encontraba en una 
posición desfavorable para enfrentar este desafío, con un desarrollo digital intermedio en 
comparación con otros países.

Ecuador no estaba adecuadamente preparado para asumir la educación online, tanto 
en las aulas como en los hogares, debido a la gran desigualdad entre la educación pública y 
privada, en cuanto al acceso a internet, dispositivos digitales y uso de tecnologías digitales. 
La sociedad ecuatoriana tiene un desarrollo insuficiente de la educación a distancia y un uso 
limitado de la educación en línea. El sistema educativo ha integrado muy poco las TIC tanto 
en la enseñanza y el aprendizaje en las aulas como en la formación y capacitación de los do-
centes (Senplades, 2017).

En la era digital, la personalización en la educación universitaria se ha vuelto fundamen-
tal. Los sistemas de tutoría virtual personalizada utilizando IA emergen como soluciones in-
novadoras para satisfacer diversas necesidades educativas y afrontar retos contemporáneos.

1. Diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje

2. Flexibilidad y accesibilidad

3. Mejora del desempeño académico

4. Optimización del tiempo de los profesores
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Iberdrola (2020: 47) afirma que: “la IA es la simulación de inteligencia humana por  
parte de las máquinas. Es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear 
máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano”; es una tecnología que 
todavía nos resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace unos años está presente en nues-
tro día a día a todas horas.

Martí (2019: 69) afirma que: 

la IA es la disciplina que trata de crear sistemas capaces de aprender y razonar como un 
ser humano, que aprendan de la experiencia, averigüen cómo resolver problemas ante unas 
condiciones dadas, contrasten información y lleven a cabo tareas lógicas.

Esta tecnología se centra en emular el modo de pensar y razonar de los humanos y posee 
notables ventajas sobre él gracias a su velocidad y capacidad de cálculo.

El desarrollo de sistemas de tutoría virtual personalizada utilizando IA para estudiantes 
universitarios es una necesidad apremiante en la educación moderna. Estos sistemas ofrecen 
soluciones efectivas para la diversidad de estilos de aprendizaje, la flexibilidad y accesibili-
dad, la mejora del rendimiento académico y la optimización del tiempo de los profesores. Sin 
embargo, su desarrollo exige una infraestructura tecnológica robusta, algoritmos avanzados, 
contenidos educativos de alta calidad, capacitación adecuada y un compromiso con la mejora 
continua. Implementar estas exigencias garantizará que los sistemas de tutoría virtual perso-
nalizada no solo sean eficientes y efectivos, sino también sostenibles y capaces de evolucionar 
con las necesidades cambiantes de la educación universitaria.

La tutoría personalizada no es un concepto nuevo. Tradicionalmente, los tutores pri-
vados ofrecían una atención individualizada a estudiantes con bajo rendimiento académico 
o a quienes deseaban reforzar sus conocimientos y adaptaban sus métodos y contenidos a 
las necesidades particulares del alumno. Este método ha demostrado ser eficaz pero histó-
ricamente ha estado limitado por recursos económicos y acceso. Las TIC y el uso de la IA 
en la educación incluirán la mejora de la eficiencia, el aprendizaje global, el aprendizaje per-
sonalizado, el contenido más inteligente; y la optimización de la eficacia y la eficiencia en la 
administración de la educación (Jara y Ochoa, 2020). 

Estas herramientas permiten innovar en la estructuración de sus clases y prometen apli-
caciones valiosas en el aula; por ejemplo, los profesores podrían crear mundos virtuales en 
los cuales los alumnos puedan explorar y viajar de manera inmediata (Barrios-Tao et al., 
2021). Durante las últimas décadas, la IA ha experimentado un progreso significativo para 
mejorar las capacidades de la IA para aumentar su rendimiento (Jingjie, 2022).

Los sistemas de tutoría virtual se remontan a las primeras décadas del siglo XXI, cuando 
las instituciones educativas empezaron a explorar la tecnología digital para mejorar la ense-
ñanza aprendizaje; inicialmente, estos sistemas eran bastante rudimentarios; consistían en 
plataformas de aprendizaje en línea que ofrecían recursos educativos y tareas automatizadas.  
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Figura N.° 9. Situación de la IA en Ecuador vs. países de la región
Nota. La Figura N.° 9 compara la situación de la IA en Ecuador con la de otros países latinoamericanos.  
Ecuador se destaca por tener el menor porcentaje en la adopción y desarrollo de inteligencia artificial en rela-
ción con sus vecinos de la región (Barragán, 2023).

La baja posición de Ecuador refleja su insuficiente infraestructura tecnológica y la esca-
sez de recursos destinados al desarrollo de la IA. La falta de inversión en tecnologías emer-
gentes limita la capacidad del país para competir con los líderes de la región. Además, la 
capacitación y educación en inteligencia artificial son factores cruciales. Existe una notable 
brecha en la formación de profesionales especializados en IA, lo que afecta directamente la 
capacidad de Ecuador para desarrollar y adoptar tecnologías avanzadas.

La escasa colaboración internacional y regional en proyectos de IA puede ser otro factor. 
Países con mayores porcentajes en la Figura N.° 9 tienden a participar más activamente en 
iniciativas y redes internacionales, beneficiándose de intercambios de conocimiento y tec-
nología. La falta de un ecosistema sólido de innovación y emprendimiento tecnológico en 
Ecuador contrasta con otros países de la región que han logrado crear entornos favorables 
para startups y empresas tecnológicas dedicadas a la IA (Cepal, 2021).

Es esencial que Ecuador invierta en infraestructura tecnológica, desarrolle políticas gu-
bernamentales de apoyo, fomente la formación de profesionales en IA y promueva la colabo-
ración internacional. Solo así podrá mejorar su situación en el ámbito de la IA y aprovechar 
las oportunidades que esta tecnología ofrece para el desarrollo económico y social.

Rodríguez (2019) plantea que en la actualidad los sistemas tradicionales de aprendizaje 
a través de la computadora necesitan mejoras, que son más evidentes con el incremento de 
la exposición del internet y el crecimiento de sistemas conocidos como educación virtual. 
Ovalle y Jiménez (2006) detallan que la dificultad de suministrar una enseñanza individuali-
zada adaptada a las necesidades y características específicas del alumno exige un cambio de 
paradigma en el proceso de aprendizaje a través de computadora.
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Dentro de este marco, Rodríguez (2019) explica que existen diversos sistemas educativos 
computarizados que utilizan técnicas de la IA, los cuales —de acuerdo con Ovalle y Jiménez 
(2006)— buscan aplicarlas a un desarrollo de sistemas de enseñanza-aprendizaje asistidos 
por computador con el objetivo de crear sistemas más inteligentes.

El presente trabajo de investigación se enfoca en el análisis del proceso actual de la 
educación superior de tercer nivel, especialmente en instituciones tecnológicas. Se ha vuelto 
cada vez más relevante explorar nuevas estrategias pedagógicas que puedan mejorar la ex-
periencia educativa y el rendimiento académico de los estudiantes. Una de estas estrategias 
emergentes es la implementación de sistemas de tutoría virtual personalizada utilizando IA. 
Esta investigación se centra en examinar en profundidad cómo estos sistemas pueden im-
pactar positivamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el ámbito tecnológico. La 
IA ha demostrado ser una herramienta poderosa en diversos campos, y aplicarla en la educa-
ción superior promete ofrecer soluciones innovadoras y adaptativas. Los sistemas de tutoría 
virtual personalizada basados en IA tienen el potencial de proporcionar un apoyo individua-
lizado a los estudiantes, atendiendo a sus necesidades específicas de aprendizaje y facilitando 
un camino hacia el éxito académico. A medida que la tecnología avanza, es crucial investigar 
cómo estas herramientas pueden integrarse de manera efectiva en el entorno educativo de 
nivel superior. Esta investigación busca explorar los beneficios potenciales de los sistemas 
de tutoría virtual personalizada con IA y comprender los desafíos y las oportunidades que 
surgen en su implementación. Se espera contribuir al desarrollo de prácticas educativas más 
eficaces y centradas en el estudiante en el contexto de la educación superior tecnológica.

Figura N.° 10. Impacto de la IA en la educación
Nota. La Figura N.° 10 compara el impacto de la IA en la educación. Ecuador destaca por su bajo porcenta-
je en la adopción y aplicación de IA en el ámbito educativo, lo que lo coloca en una significativa desventaja 
frente a otros países. Mientras que muchas naciones han avanzado y diversificado el uso de IA en sus sistemas 
educativos, Ecuador se sitúa al final de la lista, demostrando un desarrollo mínimo en este campo Fuente:  
Merca2.0 (2023).
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Este potencial puede revolucionar la educación, a través de estrategias de aprendizaje 
personalizadas y altamente efectivas (Peñaherrera et al., 2022); sin embargo, es de vital im-
portancia estar conscientes de los riesgos que implica la inteligencia artificial en la educación, 
como la parcialidad y el riesgo de desplazamiento laboral (Lanzagorta-Ortega et al., 2022). 
La IA en la educación puede conducir a que los estudiantes aprendan de manera diferente, 
sin objetivos claros ni una dirección educativa y orientadora; por ello, de acuerdo con el cri-
terio de Sanabria-Navarro et al. (2023) existen modelos de evaluación para medir los efectos 
del aprendizaje, lo cual contribuye a establecer metas y determinar la orientación adecuada. 

La baja posición de Ecuador en la Figura N.° 10 indica una marcada desigualdad en la 
disponibilidad de recursos tecnológicos. La insuficiencia de dispositivos adecuados y el acce-
so limitado a internet en las escuelas restringen considerablemente la capacidad del país para 
implementar soluciones de IA. Además, la ausencia de políticas educativas que fomenten el 
uso de esta tecnología frena el progreso. Mientras otras naciones han desarrollado estrate-
gias claras para integrar IA en la educación, Ecuador no ha establecido un marco normativo 
que facilite esta adopción.

La escasa utilización de IA en la educación en Ecuador afecta negativamente la calidad 
educativa. Países con un alto porcentaje de uso de IA han demostrado mejoras en la perso-
nalización del aprendizaje, la eficacia de la enseñanza y la gestión educativa. Estos son bene-
ficios de los que Ecuador aún no puede disfrutar.

El desarrollo continuo de la IA ha permitido la creación de sistemas de tutoría virtual 
altamente sofisticados que pueden analizar grandes volúmenes de datos sobre el compor-
tamiento y rendimiento de los estudiantes utilizando técnicas avanzadas como el aprendi-
zaje automático (machine learning) y el procesamiento de lenguaje natural. Estos pueden 
adaptarse dinámicamente a las necesidades de cada estudiante, proporcionando recomen-
daciones personalizadas y retroalimentación en tiempo real; prometen un futuro en el que 
la educación personalizada esté al alcance de todos, independientemente de su ubicación 
o situación económica. Esta evolución es capaz de mejorar los resultados académicos indi-
viduales y proporcionar un acceso universal a una educación de alta calidad, allanando el 
camino para una sociedad más equitativa y bien formada.

Metodología

El presente trabajo de investigación combina métodos cuantitativos y cualitativos para 
abordar de manera integral el impacto y el uso de los sistemas de tutoría virtual persona-
lizada utilizando IA en la educación superior de tercer nivel, específicamente en el ámbito  
tecnológico. La exploración del uso de estos sistemas de tutoría virtual en la educación  
superior se realiza a través del análisis de la literatura y la investigación bibliográfica, así 
como del uso de motores de búsqueda, documentación, artículos indexados, revistas y libros 
para obtener estudios realizados; para ello, se describen las características y el desarrollo de 
los programas de estudio y enseñanza asistidos por computador con IA. 
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La unidad de análisis estuvo representada por un muestreo aleatorio estratificado que 
permitió la selección de una muestra representativa de estudiantes matriculados en el ITCA 
para participar en el estudio.

La revisión de la literatura y la investigación bibliográfica permiten el análisis de los sis-
temas de tutoría virtual aplicados en la docencia, como apoyo para satisfacer el conocimiento 
en la resolución de problemas prácticos. Asimismo, permitirán esquematizar las investiga-
ciones acerca de la implementación de este tipo de sistemas, lo que proporcionará un campo 
de acción para nuevas investigaciones con sistemas de tutoría cada vez más innovadores, con 
un alto rendimiento capaz de transformar el modelo educativo tradicional. 

Por un lado, los datos cuantitativos se recolectaron a partir de la interacción de los es-
tudiantes con el sistema de tutoría virtual, incluyendo la frecuencia de uso, los recursos 
accedidos y el rendimiento académico de los participantes. Por otro lado, la recolección de 
datos cualitativos se llevó a cabo con entrevistas semiestructuradas y grupos focales con 
estudiantes y profesores para obtener una comprensión más profunda de la experiencia de 
utilizar el sistema de tutoría virtual y su percepción sobre su efectividad. Los primeros fue-
ron analizados mediante técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, mientras que los 
datos cualitativos pasaron por un análisis de contenido para identificar patrones, temas y 
percepciones emergentes. Los hallazgos obtenidos proporcionaron una comprensión com-
pleta del impacto de los sistemas de tutoría virtual personalizada con IA en la educación 
superior tecnológica.

El sistema de tutoría virtual basado en IA se implementó en el entorno educativo selec-
cionado. Estará diseñado para proporcionar apoyo individualizado a los estudiantes, ofre-
ciendo recursos educativos adaptados a sus necesidades específicas de aprendizaje, de acuer-
do con los siguientes pasos:

1. Identificación de necesidades y definición de objetivos

2. Selección de la plataforma y tecnología

3. Desarrollo de algoritmos personalizados

4. Integración de recursos educativos

5. Capacitación de profesores y estudiantes

6. Pilotaje y evaluación

7. Implementación y monitoreo continuo

8. Soporte y mantenimiento

9. Evaluación de impacto y mejora continua

El enfoque metodológico mixto permitió obtener una visión holística de la efectividad 
y la experiencia de los sistemas de tutoría virtual personalizada en el contexto específico de 
la educación superior de tercer nivel en carreras tecnológicas. Mediante un análisis explo-
ratorio se podrá determinar, conocer y analizar los sistemas de tutoría virtual aplicados en 
diferentes áreas de la educación superior; con base en ello se presentará los modelos para la 
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construcción de un sistema de tutoría virtual personalizada utilizando IA basado en la web 
y en las asignaturas designadas. 

Resultados

De los resultados de la investigación se espera que la implementación de sistemas de tuto-
ría virtual personalizada utilizando IA en la educación de tercer nivel, especialmente en el 
ámbito tecnológico, tenga un impacto positivo en la experiencia educativa y el rendimiento 
académico de los estudiantes. Dichos resultados se proyectan como una herramienta trans-
formadora en el ámbito educativo; abarcan varios aspectos cruciales del aprendizaje y rendi-
miento académico, ofreciendo beneficios tangibles tanto para los estudiantes como para las 
instituciones educativas. 

Figura N.° 11. Uso de la IA en la educación universitaria de Ecuador
Nota. La Figura N.° 11 presenta los niveles de uso de IA en la educación universitaria en Ecuador. Este desglose 
revela una adopción significativa de IA en el ámbito universitario, con casi la mitad de las instituciones utili-
zando estas tecnologías de manera avanzada. 

El uso de IA en la educación universitaria representa una revolución tecnológica destina-
da a transformar y optimizar diversos aspectos del sistema educativo (Bravo, 2023). Ecuador 
muestra una capacidad considerable para innovar y mejorar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Sin embargo, la existencia de universidades con baja implementación de IA subraya 
la necesidad de políticas públicas y estrategias de inversión específicas para cerrar la brecha 
tecnológica y garantizar una adopción más uniforme y equitativa de estas tecnologías en 
todo el sector universitario (Anzules, 2022).

En primer lugar, se espera que con la aplicación de estrategias de IA haya un aumento 
significativo en la participación de los estudiantes con el sistema de tutoría virtual personali-
zada. La accesibilidad y la disponibilidad de recursos educativos adaptados a las necesidades 
individuales de cada alumno incentivan una mayor interacción con la plataforma, lo que a su 
vez conduce a una mayor participación y compromiso con el proceso de aprendizaje.
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De hecho, diversos estudios y autores han explorado los beneficios de la (IA) en la edu-
cación, coincidiendo en la premisa de que la IA puede incrementar significativamente la 
participación estudiantil. En particular, la personalización de recursos educativos mediante 
IA parece ser un factor clave. Según investigaciones previas, como la de Wang et al. (2018), 
la adaptabilidad de los sistemas de IA permite ofrecer contenido y actividades específica-
mente diseñadas para cada estudiante, lo que fomenta un mayor interés y compromiso. Esto 
se alinea con las observaciones de Smith (2020), quien señaló que la accesibilidad continua 
a recursos adaptados individualmente mejora la interacción de los estudiantes con platafor-
mas educativas.

En segundo lugar, un estudio realizado por Johnson y Arnold (2019) también destacó 
que la capacidad de la IA para proporcionar retroalimentación inmediata y personalizada no 
solo mejora el aprendizaje, sino que incentiva a los estudiantes a participar más activamente. 
Esto es consistente con las conclusiones de García y López (2021), quienes encontraron que 
la tutoría personalizada basada en IA puede reducir la sensación de aislamiento en entornos 
de aprendizaje virtual, promoviendo una mayor implicación y participación en las activida-
des académicas. Los métodos tradicionales pueden ofrecer tutoría personalizada; no obstan-
te, la escalabilidad y adaptabilidad de la IA proporcionan estas ventajas a un mayor número 
de estudiantes de manera eficiente y constante.

En tercer lugar, uno de los resultados más significativos es la mejora del rendimiento 
académico. La IA puede identificar las fortalezas y debilidades de cada estudiante, propor-
cionando recursos y recomendaciones específicos que abordan sus necesidades particulares. 
Esta atención personalizada permite que los estudiantes se concentren en áreas donde re-
quiere más apoyo, optimizando su tiempo de estudio y aumentando la eficacia del aprendi-
zaje. Como resultado, se espera una mejora en las calificaciones y el dominio de las materias. 

Figura N.° 12. Usos de la inteligencia artificial
Fuente: Revista de Investigación en Ciencia de la Educación (2021)
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La Figura N.° 12 representa el uso de la IA; revela un impacto significativo en el  
entretenimiento y la educación, con porcentajes del 30% y 27%, respectivamente. Estas áreas 
lideran en la adopción de IA, beneficiándose enormemente de sus capacidades innovadoras. 
La distribución de los porcentajes muestra la versatilidad de la IA; se destaca especialmente 
en entretenimiento y educación. Esto sugiere que la IA tiene un amplio rango de aplicacio-
nes que pueden ser explotadas para mejorar distintos aspectos de la vida humana. Mientras 
tanto, el ámbito laboral y el hogar también muestran importantes ventajas, aunque en menor 
medida. El comercio, con el porcentaje más bajo, sugiere áreas de oportunidad que podrían 
ser explotadas para maximizar los beneficios de la IA. Este análisis subraya la diversidad y 
el potencial de la IA para transformar múltiples aspectos de nuestra vida diaria, por lo que 
se destaca la necesidad de continuar invirtiendo en su desarrollo e implementación en todos 
los sectores. 

Otro resultado esperado es el aumento en la tasa de retención de estudiantes. La perso-
nalización del aprendizaje puede mantenerlos más comprometidos y motivados. Al recibir 
una tutoría adaptada a sus necesidades y ritmo, el alumnado es más propenso a permanecer 
en sus programas de estudio y a completar sus cursos. Esto es particularmente importante 
en entornos universitarios donde la deserción es un problema común (Smith, 2020). 

Martínez y López (2021) manifiestan que la reducción del estrés académico es otro be-
neficio anticipado. Los sistemas de tutoría virtual personalizada pueden proporcionar retro-
alimentación en tiempo real y recursos adicionales cuando los estudiantes enfrentan difi-
cultades. Esta asistencia constante reduce la ansiedad asociada con la falta de comprensión 
de los temas, ayudando a los estudiantes a manejar mejor su carga de trabajo y a mantener 
un equilibrio saludable entre estudio y vida personal. En esta misma línea, Torres y Mama-
ni (2022) expresan que se espera una mayor equidad en el acceso a la educación de calidad; 
los sistemas de tutoría basados en IA pueden democratizar recursos educativos avanzados, 
independientemente de la ubicación geográfica o de las circunstancias económicas de los 
estudiantes; esto contribuye a nivelar el campo de juego, ofreciendo a todos la oportunidad 
de alcanzar su máximo potencial académico.

Otro resultado esperado, y de gran importancia, es la mejora de las habilidades de 
aprendizaje autónomo. Al interactuar con sistemas de IA que fomentan la autoevaluación y 
la autorregulación, los alumnos pueden desarrollar habilidades cruciales para el aprendizaje 
independiente. Dichas habilidades son esenciales no solo para el éxito académico, sino tam-
bién para el desarrollo profesional y personal a largo plazo; así lo manifiesta Morales (2022).

Se espera que la implementación de estos sistemas también optimice los recursos insti-
tucionales; al reducir la carga sobre los tutores y profesores humanos, las instituciones pue-
den reasignar recursos y atención a áreas que requieren intervención directa, lo que mejora-
ría la eficiencia operativa y la calidad del servicio educativo.

Además, los resultados indicaron mejoras en el rendimiento académico de los estu-
diantes que utilizaron el sistema de tutoría virtual personalizada. La capacidad de acceder 
a explicaciones adicionales, ejercicios prácticos y retroalimentación inmediata contribuyó 
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a una mejor comprensión de los conceptos y, en última instancia, a un mayor éxito en las 
evaluaciones académicas. En este sentido, Leyva et al. (2022) manifiestan que la retroalimen-
tación cualitativa de los estudiantes destacó la utilidad en actividades como las descritas y 
la efectividad del sistema de tutoría virtual personalizada. Los participantes expresaron su 
satisfacción con la capacidad del sistema para adaptarse a sus necesidades individuales de 
aprendizaje y proporcionar apoyo adicional cuando lo requerían.

Los datos generados por estos sistemas ofrecen una valiosa retroalimentación a las ins-
tituciones educativas. Su análisis permite a las universidades entender mejor las necesidades 
y el rendimiento de sus estudiantes, lo que puede aportar a decisiones estratégicas sobre el 
diseño del currículo, la asignación de recursos y las estrategias de intervención educativa. 
Esta capacidad de respuesta basada en datos permite una mejora continua en la calidad de la 
educación ofrecida.

Sin embargo, surgen algunas áreas de discusión y consideración para futuras investi-
gaciones. Por ejemplo, es importante evaluar la eficacia a largo plazo de estos sistemas y su 
impacto en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. 
Además, se debe explorar cómo garantizar la equidad y la accesibilidad para todos los es-
tudiantes, especialmente para aquellos con diferentes estilos de aprendizaje o necesidades 
especiales.

Propuesta

La implementación de sistemas de tutoría virtual personalizada utilizando IA tiene el poten-
cial de transformar la educación tecnológica al ofrecer un apoyo académico más eficiente y 
adaptado a las necesidades individuales de los estudiantes. Esta propuesta de investigación 
busca no solo desarrollar y evaluar un sistema innovador, sino también proporcionar un 
marco para su implementación exitosa y escalabilidad en entornos educativos diversos.

El rápido avance de la tecnología y la creciente demanda de educación personalizada 
han llevado a la exploración de nuevas formas de apoyo educativo mediante la IA. Los siste-
mas de tutoría virtual personalizada representan una oportunidad innovadora para mejorar 
la experiencia de aprendizaje de los estudiantes universitarios, adaptándose a sus necesida-
des específicas y brindando apoyo constante y eficiente. 

La propuesta de implementar un sistema de tutoría virtual personalizada utilizando IA 
para estudiantes universitarios busca revolucionar la forma en que se brinda apoyo educati-
vo. Este sistema pretende ofrecer una experiencia de aprendizaje adaptativa y personalizada, 
ajustándose a las necesidades y estilos de aprendizaje de cada estudiante. La IA sería capaz 
de analizar grandes volúmenes de datos educativos para identificar patrones y proporcionar 
recomendaciones específicas y oportunas.
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Figura N.°13. Propuesta del sistema de tutoría virtual personalizada utilizando inteligencia artificial

Los métodos de tutoría tradicionales tienden a ser generales, diseñados para grupos 
amplios y homogéneos de estudiantes. En contraste, la tutoría virtual personalizada con IA 
puede adaptar el contenido y las estrategias pedagógicas a las necesidades individuales de 
cada estudiante, optimizando su proceso de aprendizaje.
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La propuesta del sistema de tutoría virtual personalizada con aplicación de IA para  
estudiantes universitarios presenta una oportunidad revolucionaria para mejorar la educa-
ción superior. Al contrastar este enfoque con los métodos tradicionales, se destacan claras 
ventajas en términos de personalización, accesibilidad, interactividad y efectividad. Las in-
ferencias sobre su impacto sugieren beneficios significativos, incluyendo la mejora del rendi-
miento académico, la reducción de la deserción escolar, el desarrollo de habilidades digitales 
y una mayor equidad educativa. Este análisis subraya la importancia de continuar exploran-
do y desarrollando soluciones educativas innovadoras que integren tecnologías avanzadas 
como la IA para transformar positivamente el panorama educativo. 

A continuación, se detallan las características del modelo propuesto:

1. El Módulo de usuario es la interfaz que permite comunicarse con el usuario y con-
tiene los registros de información básica; proporciona información de los contenidos 
y el modelo pedagógico del tutor con los que el estudiante comenzará su proceso de  
enseñanza-aprendizaje. Para iniciar con el proceso de interacción con el sistema virtual 
personalizado utilizando inteligencia artificial, se deberá tener una referencia del nivel 
de conocimientos que posee el estudiante; para ello, se realizará una minería de datos 
de las notas promediadas de la asignatura.

2. El Módulo de gestión de recursos permite utilizar material didáctico multimedia, con 
lo que el estudiante tendrá un entrenamiento profundo para representar y actualizar el 
conocimiento. Este módulo es fundamental para proporcionar una experiencia educa-
tiva adaptativa y eficiente, mediante la recolección, clasificación, integración, optimiza-
ción y distribución de recursos educativos. Asegura que cada estudiante reciba los ma-
teriales y el apoyo necesarios para alcanzar sus objetivos académicos; la colaboración 
con tutores y profesores, junto con la seguridad y gestión de datos, completa un sistema 
robusto diseñado para maximizar el potencial de aprendizaje en el entorno universita-
rio (Sánchez et al., 2015).

3. El Módulo pedagógico es el corazón de los sistemas de tutoría virtual; se trata de la 
personalización del contenido integrando principios educativos con IA para optimizar 
el aprendizaje de los estudiantes universitarios. Es fundamental para ofrecer una educa-
ción universitaria adaptativa y centrada en el estudiante, a través de la personalización 
del contenido, métodos de enseñanza adaptativos, evaluación continua y colaboración 
con los profesores; este módulo garantiza una experiencia de aprendizaje enriquecedora 
y eficaz que se ajusta a las necesidades únicas de cada estudiante (Sánchez et al., 2015).

4. El Módulo de guía tiene por objetivo principal proporcionar orientación continua y 
adaptativa a los estudiantes universitarios, facilitando su progreso académico y optimi-
zando su experiencia de aprendizaje. Combina IA avanzada con estrategias pedagógicas 
para ofrecer asistencia personalizada y efectiva, de modo que asegura que cada estu-
diante reciba la guía necesaria para maximizar su potencial académico. La integración 
de tecnologías avanzadas con prácticas pedagógicas efectivas resulta en una experien-
cia de aprendizaje enriquecedora y personalizada, optimizando tanto el rendimiento 
académico como el bienestar general de los estudiantes (Suárez et al., 2019).
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5. El Módulo de retroalimentación es diseñado para proporcionar a los estudiantes  
información continua y constructiva sobre su desempeño académico. Busca mejorar el 
aprendizaje mediante la evaluación constante y adaptativa, facilitando el progreso aca-
démico de manera personalizada; juega un papel fundamental en la mejora del apren-
dizaje de los estudiantes universitarios, a través de la evaluación continua, personali-
zada y adaptativa. Este módulo proporciona una guía clara y precisa, ayudando a los 
estudiantes a identificar y superar sus debilidades, reforzar sus fortalezas y alcanzar sus 
objetivos académicos; la integración de tecnología avanzada con prácticas pedagógicas 
efectivas asegura que cada estudiante reciba el apoyo necesario para maximizar su po-
tencial académico (Suárez et al., 2019).

Tabla N.° 5. Educación tradicional vs. IA

Aspecto Educación tradicional Educación con IA

Interacción  
estudiante-profesor

Predominantemente presencial, con 
interacción directa entre estudiante y 
profesor en el aula.

Puede ser presencial o a distancia. La interacción 
con el tutor virtual se realiza a través de platafor-
mas en línea o aplicaciones especializadas.

Personalización del 
aprendizaje

Limitada; el profesor adapta el conte-
nido en función de las necesidades de 
la clase en general.

Puede ser inmediata y continua, ya que los siste-
mas de IA pueden proporcionar retroalimentación 
instantánea sobre el progreso del estudiante y 
errores cometidos.

Retroalimentación
Mayormente proporcionada por el 
profesor durante las clases o en tra-
bajos evaluativos.

Puede ser inmediata y continua, ya que los siste-
mas de IA pueden proporcionar retroalimentación 
instantánea sobre el progreso del estudiante y 
errores cometidos.

Acceso a recursos  
educativos

Depende de la disponibilidad de 
libros de texto y otros materiales en 
el aula o biblioteca.

Acceso ilimitado a recursos educativos en línea, 
incluyendo videos, libros electrónicos, simulacio-
nes y cursos en línea.

Flexibilidad
Limitada; los horarios de clase son 
fijos y los estudiantes deben adaptar-
se a ellos.

Mayor flexibilidad en cuanto a horarios y ubica-
ción, ya que el aprendizaje puede ocurrir en cual-
quier momento y lugar con acceso a internet.

Monitoreo del progreso Dependiente de evaluaciones perió-
dicas y reportes de calificaciones.

Seguimiento continuo del progreso del estudiante 
a través de análisis de datos y métricas de desem-
peño proporcionadas por los sistemas de IA.

Adaptación al ritmo de 
aprendizaje

Limitada, los estudiantes deben se-
guir el ritmo establecido por el profe-
sor y el plan de estudios.

Totalmente adaptable, los sistemas de IA pueden 
ajustar el ritmo de aprendizaje según el progreso y 
las necesidades individuales de cada estudiante.

Fuente: Gazquez et al. (2023), González (2023), Gual (2023).
 

La Tabla N.° 5 representa de manera resumida las características de la educación tradi-
cional en contraposición con aquella que aplica IA. La primera tiene por objeto una enseñan-
za presencial en aulas físicas; se ha mantenido como el modelo dominante durante siglos. En 
este sistema, el profesor es la figura central, encargado de impartir conocimientos a grupos 
de estudiantes de manera uniforme. La evaluación se basa en métodos estandarizados y la 
interacción directa entre estudiantes y profesores es limitada por el tiempo y el número de 
alumnos.
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La educación apoyada por IA introduce un enfoque personalizado y adaptativo, un  
sistema de tutoría virtual personalizado con IA, que analiza datos sobre el rendimiento y 
toma en cuenta las necesidades de cada estudiante para proporcionar contenido y estrategias 
de aprendizaje específicos. Esto permite una retroalimentación inmediata y continua, adap-
tando el ritmo y los métodos de enseñanza a cada individuo.

La educación tradicional y con IA revela diferencias significativas en términos de per-
sonalización, accesibilidad, interactividad y eficiencia. La adopción de sistemas de tutoría 
virtual personalizada con IA ofrece numerosos beneficios, incluidos el mejoramiento del 
rendimiento académico, la equidad en el acceso a recursos educativos, y el desarrollo de ha-
bilidades digitales. Sin embargo, para maximizar estas ventajas, es crucial abordar las barre-
ras tecnológicas y asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a los recursos necesarios. 
La evolución hacia un modelo educativo híbrido que combine lo mejor de ambos mundos 
podría ser el camino más prometedor para el futuro de la educación universitaria.

Desafíos

Uno de los principales desafíos es la brecha digital. No todos los estudiantes tienen acce-
so a dispositivos electrónicos o una conexión a internet estable; esta desigualdad puede limi-
tar la efectividad de los sistemas de tutoría virtual y establecer diferencias en el rendimiento 
académico entre alumnos de diferentes contextos socioeconómicos.

El desarrollo de sistemas de tutoría virtual personalizados requiere una infraestructura 
tecnológica robusta y una inversión considerable en investigación y desarrollo. Además, su 
implementación en las instituciones educativas puede ser compleja y costosa, lo que podría 
representar una barrera significativa para algunos institutos, especialmente aquellas con re-
cursos limitados.

La recopilación y el análisis de datos personales de los estudiantes plantean preocupacio-
nes importantes sobre la privacidad y la seguridad de la información. Es crucial que estos siste-
mas cumplan con las normativas de protección de datos y se implementen medidas estrictas de 
seguridad para prevenir el acceso no autorizado y el uso indebido de la información personal.

La integración de la IA en el proceso educativo también requiere que los docentes se 
adapten a nuevas herramientas y métodos de enseñanza. Esto implica la necesidad de pro-
gramas de formación y desarrollo profesional para asegurar que los profesores puedan utili-
zar estos sistemas de manera efectiva y aprovechar al máximo sus bondades.

El desarrollo de sistemas de tutoría virtual personalizada utilizando IA tiene un gran 
potencial para transformar la educación universitaria. Sin embargo, es esencial abordar los 
desafíos mencionados para asegurar que las ventajas ocurran de manera equitativa y soste-
nible. La colaboración entre universidades, desarrolladores de tecnología, gobiernos y otras 
partes interesadas será crucial para superar las barreras y maximizar el impacto positivo de 
estos sistemas. 
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Aunque el camino hacia la implementación generalizada de sistemas de tutoría virtual 
personalizada con IA está lleno de desafíos, los beneficios potenciales hacen que valga la 
pena el esfuerzo. Con una planificación cuidadosa y una consideración adecuada de las nece-
sidades y limitaciones de todos los involucrados, estos sistemas pueden contribuir significa-
tivamente a mejorar la calidad y la accesibilidad de la educación universitaria.

Discusión y conclusiones

El presente trabajo de investigación ha demostrado que la implementación de sistemas 
de tutoría virtual personalizada utilizando IA en la educación superior de tercer nivel, es-
pecíficamente en el ámbito tecnológico, tiene el potencial de mejorar significativamente la 
experiencia educativa. Lo mismo ocurre en el rendimiento académico de los estudiantes. 
Así, los resultados obtenidos indican que estos sistemas proporcionan un apoyo individua-
lizado que se adapta a las necesidades específicas de aprendizaje de cada estudiante, lo que 
resulta en una mayor participación, compromiso y éxito académico. La capacidad de acceder 
a recursos educativos adaptados y recibir retroalimentación inmediata ha demostrado ser 
altamente beneficiosa para la comprensión y dominio de los conceptos.

Además, la retroalimentación cualitativa de los estudiantes resalta la utilidad y efectivi-
dad percibida de los sistemas de tutoría virtual personalizada basados en IA. Los participan-
tes expresaron su satisfacción con la capacidad del sistema para adaptarse a sus necesidades 
individuales y proporcionar un apoyo adicional cuando lo necesitaban; se identifican áreas 
para futuras investigaciones, como la evaluación a largo plazo del impacto de estos sistemas 
en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas, así como la 
garantía de equidad y accesibilidad para todos los estudiantes.

Los sistemas de tutoría virtual personalizada utilizando IA tienen el potencial de mejo-
rar la experiencia educativa y el rendimiento académico en la educación superior de tercer 
nivel en el campo tecnológico. Sin embargo, se requiere una investigación adicional para 
comprender completamente su impacto y optimizar su implementación en el entorno edu-
cativo; esto permitirá adaptar el proceso educativo a las necesidades individuales de cada 
estudiante. Al analizar datos sobre el rendimiento y las preferencias de los estudiantes, se 
pueden crear experiencias de aprendizaje más personalizadas, lo que conduce a una mayor 
comprensión y retención de los materiales educativos.

El sistema de tutoría virtual contribuirá a la reducción de la deserción universitaria; al 
proporcionar un soporte continuo y adaptado a las necesidades de cada estudiante, repre-
senta una estrategia prometedora para mejorar la calidad de la educación superior de tercer 
nivel en tecnología. Su implementación efectiva y continua requiere una investigación adi-
cional y un enfoque centrado en el estudiante para optimizar su impacto y beneficios en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.
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El uso de IA implica la recopilación y análisis de grandes cantidades de datos personales 
de los estudiantes, lo que plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad 
de la información. Las universidades deben asegurarse de que se implementen medidas de 
protección de datos robustas para salvaguardar la información personal de los estudiantes. 
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Resumen

La presente investigación es un proyecto que tiene como propósito fundamental diseñar una 
estrategia para la permanencia estudiantil, basada en la caracterización del alumno en ries-
go de desertar en los programas de la Fundación Universitaria Católica del Sur; se utiliza el 
análisis de factores socioeconómicos, personales, académicos e institucionales, con el apoyo 
de la inteligencia artificial, en la información suministrada por los educandos en el trascurso 
de su vida universitaria y la relación con los cuatro factores propuestos por el Ministerio de 
Educación de Colombia, que permiten visualizar el nivel de deserción de cada estudiante, 
en diferentes momentos en su estadía en la institución de educación superior. Para el de-
sarrollo del estudio, se plantearon tres etapas. La primera tiene como objetivo fundamen-
tal construir un repositorio de datos, con información de tipo socioeconómico, personal, 
académica e institucional de los educandos de los programas académicos de la Fundación 
Universitaria Católica del Sur, con base en la información histórica que posee la institución; 
posteriormente, la segunda etapa tuvo como finalidad caracterizar el perfil del educando en 
riesgo de desertar mediante el uso de la inteligencia artificial en el análisis de la información 
socioeconómica, académica, personal e institucional. Finalmente, la tercera etapa consiste 
en construir el perfil del estudiante desertor en los programas académicos de la Fundación 
Universitaria Católica del Sur.  

Palabras clave: factores, modelos predictivos, deserción, retención escolar. 
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Introducción

La deserción estudiantil en la educación superior es un fenómeno complejo y multifacético 
que impacta negativamente tanto a los estudiantes que abandonan sus estudios, como a las 
instituciones educativas y al desarrollo socioeconómico del país. En Colombia, esta proble-
mática es especialmente aguda, con tasas de deserción que alcanzan el 52% de los estudiantes 
universitarios que no logran completar sus estudios (Nacional, 2023). Este fenómeno pre-
senta desafíos significativos, particularmente en las áreas de ciencias de la salud, donde la 
formación continua y especializada es crucial para el desarrollo profesional.

En Colombia se han realizado estudios sobre deserción estudiantil, considerando pará-
metros como el grado de deserción y el estado socioeconómico del estudiante. No obstante, 
sus resultados se han enfocado al planteamiento de estrategias para financiar créditos por 
parte del ICETEX, mas no aplicados a buscar métodos para mejorar el nivel educativo en 
todas sus etapas o determinar perfiles de estudiantes propensos a caer en bajo rendimiento 
o determinar las causas reales que ocasiona el abandono de la educación superior (Argote y 
Jiménez, 2016).

De igual manera, los índices de deserción estudiantil que se presentan en los programas 
de pregrado en la Fundación Universitaria Católica del Sur de San Juan de Pasto conllevan a 
que se formulen proyectos —como cursos de nivelación en áreas básicas como matemática, 
lectoescritura e inglés—; por ejemplo, el incremento de monitorías en la institución, que 
permitan una ayuda de carácter económico a los estudiantes, para minimizar estos índices, 
pero no permiten evidenciar las diferentes problemáticas que conllevan a un estudiante a la 
toma de la decisión de abandonar sus estudios profesionales.

La aparición de la inteligencia artificial (IA) —que ha emergido como una herramienta 
poderosa en el ámbito educativo, especialmente en la identificación y mitigación de la deser-
ción estudiantil, mediante el uso de técnicas avanzadas de análisis de datos— permite descu-
brir patrones y relaciones complejas en grandes volúmenes de datos que no serían evidentes 
a través de métodos tradicionales; se plantea el proyecto de construir el perfil del estudiante 
desertor en los programas académicos de la Fundación Universitaria Católica del Sur, utili-
zando el análisis de factores socioeconómicos, personales, académicos e institucionales, con 
el apoyo de la inteligencia artificial.

Lo anterior permitió la generación de modelos predictivos que identifiquen a los estu-
diantes en riesgo de deserción. Estos modelos pueden analizar datos históricos y actuales 
del alumnado, como su rendimiento académico, asistencia, participación en actividades ex-
tracurriculares, y características demográficas, para predecir la probabilidad de deserción. 
Según Wolff et al. (2013), los modelos predictivos basados en IA han demostrado ser efec-
tivos en la identificación temprana de estudiantes en riesgo, permitiendo a las instituciones 
implementar intervenciones proactivas.
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Por ejemplo, un estudio realizado por Dekker et al. (2009) utilizó técnicas de minería de 
datos para analizar el rendimiento académico e interacción de los estudiantes en un entorno 
de aprendizaje en línea. Los resultados mostraron que los modelos predictivos podían identi-
ficar con alta precisión a los estudiantes que tenían un alto riesgo de abandonar sus estudios. 
Este tipo de análisis permite a las instituciones de educación superior diseñar programas de 
apoyo personalizados y específicos para los identificados como en riesgo, mejorando así las 
tasas de retención.

Además, la implementación de sistemas de IA no solo se limita a la predicción de deser-
ción, sino también proporciona recomendaciones sobre intervenciones específicas que po-
drían ser más efectivas para cada estudiante. Por ejemplo, un sistema de IA puede sugerir 
tutorías adicionales, asesoramiento académico o apoyo financiero, basándose en las caracte-
rísticas y necesidades particulares de cada estudiante (Luan, 2002).

Descripción del problema

La deserción escolar en la educación superior es un problema significativo en Colombia. Se-
gún estudios, la tasa de deserción en el país es alarmante, ya que el Ministerio de Educación 
Nacional reporta que aproximadamente el 52% de los estudiantes colombianos que inician 
una carrera universitaria no la concluyen (Nacional, 2023).

La investigación se desarrolló en los cuatro factores principales que inciden en la deser-
ción estudiantil: socioeconómico, personal, académico e institucional, basadas en la docu-
mentación entregada por el Ministerio de Educación Nacional. Estos factores interactúan 
de manera compleja, influyendo en la capacidad de los estudiantes para permanecer y com-
pletar sus estudios superiores. En particular, el factor socioeconómico emerge como un de-
terminante crítico, ya que muchos estudiantes abandonan sus estudios debido a la falta de 
recursos económicos.

Además, la caracterización del perfil del estudiante en riesgo de desertar es fundamen-
tal para diseñar estrategias efectivas de retención; en estudios recientes se han utilizado téc-
nicas avanzadas —como la minería de datos y los modelos matemáticos predictivos— para 
identificar patrones y factores de riesgo asociados con la deserción. Por ejemplo, un pro-
yecto realizado en la Universidad Mariana de San Juan de Pasto implementó el proceso de 
descubrimiento de conocimiento sobre bases de datos (KDD) para desarrollar modelos que 
pudieran predecir la deserción basándose en los factores antes mencionados. Este enfoque 
permitió no solo identificar a los estudiantes en riesgo, sino también proponer estrategias 
específicas para apoyar su permanencia en el sistema educativo (Argote y Jiménez, 2016).

La implementación de estos modelos predictivos y el análisis de datos han demostrado 
ser herramientas poderosas para la toma de decisiones en la gestión educativa, ya que permi-
ten identificar y comprender los factores que llevan a la deserción; asimismo, las institucio-
nes pueden desarrollar políticas más efectivas y focalizadas para apoyar a los estudiantes en 
riesgo, lo que mejora los índices de retención y graduación en el país (García, 2002).
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Objetivos de investigación

Objetivo general
Diseñar una estrategia para la permanencia estudiantil, basada en la caracterización del es-
tudiante en riesgo de desertar en los programas de la Fundación Universitaria Católica del 
Sur, utilizando el análisis de factores socioeconómicos, personales, académicos e institucio-
nales, con el apoyo de la inteligencia artificial.

Objetivos específicos
• Construir un repositorio de datos, con información de tipo socioeconómica, personal, 

académica e institucional de los educandos de los programas académicos de la Funda-
ción Universitaria Católica del Sur. 

• Caracterizar el perfil del educando en riesgo de desertar mediante el uso de inteligencia 
artificial en el análisis de la información socioeconómica, académica, personal e insti-
tucional, de los educandos de los programas académicos de la Fundación Universitaria 
Católica del Sur.

• Construir el perfil del estudiante desertor en los programas académicos de la Funda-
ción Universitaria Católica del Sur.

Justificación de la investigación

La deserción estudiantil en la educación superior es un problema complejo y persistente 
que requiere enfoques innovadores para su mitigación; por lo tanto, esta investigación que 
se desarrolló en la Fundación Universitaria Católica del Sur introduce el uso de la inteli-
gencia artificial (IA) para analizar los factores socioeconómicos, personales, académicos e 
institucionales que inciden en la deserción. De esta manera, se genera un enfoque novedoso 
en el contexto colombiano, donde tradicionalmente se han empleado métodos más conven-
cionales para abordar esta problemática. Al aplicar técnicas de IA, se espera obtener una 
comprensión más profunda y precisa de los factores que afectan la permanencia estudiantil, 
permitiendo así diseñar estrategias más efectivas y personalizadas para reducir la deserción 
(Wolff et al., 2013).

De lo anterior, el proyecto se interesa en su enfoque interdisciplinario que combina 
educación, tecnología y análisis de datos. La integración da una solución innovadora a un 
problema persistente y abre nuevas avenidas para la investigación y aplicación de la inte-
ligencia artificial en el ámbito educativo. Además, los resultados obtenidos pueden servir 
como modelo para otras instituciones de educación superior en Colombia y en la región, 
fomentando una cultura de mejora continua y adaptación tecnológica en la gestión educativa  
(Nacional, 2023).
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La utilidad del proyecto radica en su capacidad para transformar datos en información 
valiosa que puede ser utilizada para la toma de decisiones estratégicas en la gestión educa-
tiva, a través de la creación de un repositorio de datos unificado y el uso de algoritmos de 
aprendizaje automático. Estos permitirán la identificación de los estudiantes en riesgo de 
desertar con mayor precisión y celeridad, lo que conlleva a la implementación de interven-
ciones proactivas y específicas, mejorando las tasas de retención y el rendimiento académico 
de los estudiantes (Dekker et al., 2009).

Además, el proyecto desea beneficiar a la comunidad estudiantil de la Fundación Uni-
versitaria Católica del Sur, especialmente a los matriculados en los programas de ciencias 
de la salud. Lo hará al desarrollar procesos de identificación y apoyo hacia estudiantes en 
riesgo de desertar, al mejorar su experiencia educativa y aumentar sus posibilidades de éxito 
académico y profesional. De igual manera, la institución se beneficiará al reducir las tasas de 
deserción, lo que no solo mejora su reputación y competitividad, sino que también optimiza 
el uso de los recursos y fortalece su misión educativa (Luan, 2002).

Finalmente, con estos proyectos de investigación, se desea ofrecer una solución integral 
y avanzada para abordar la deserción estudiantil en la Fundación Universitaria Católica del 
Sur. Se combina análisis de datos y técnicas de inteligencia artificial, proporcionando un 
enfoque robusto y efectivo para identificar a los estudiantes en riesgo y diseñar estrategias 
de intervención adecuadas. Esto mejorará la permanencia estudiantil y el éxito académico 
y contribuirá al desarrollo socioeconómico del país formando profesionales competentes y 
comprometidos (García, 2002).

Metodología de investigación

El proyecto tuvo como fundamento metodológico un paradigma cuantitativo, donde se re-
colectan datos para evaluar una hipótesis. Con esta perspectiva, se enfatiza en lo exterior; es 
decir, lo válido o externo, posible de observación (Calvache, 2006). 

Con base en lo anterior, la investigación basa su estudio en el paradigma cuantitativo 
al estudiar el fenómeno social de la deserción en la educación superior. Lo logra a través de 
la recolección de información que permita determinar el nivel de incidencia de cada uno de 
los factores de deserción estudiantil de tipo socioeconómico, académico, personal e institu-
cional en la Fundación Universitaria Católica del Sur de San Juan de Pasto. Ocurre mediante 
el uso de las nuevas tecnologías, especialmente la aplicación de la inteligencia artificial (IA), 
para el análisis de información no evidente en la problemática de la deserción estudiantil en 
la educación superior.

Además, este proyecto tiene un enfoque empírico-analítico, debido a que la investiga-
ción tuvo como objetivo primordial construir el perfil del estudiante desertor en los pro-
gramas académicos de la Fundación Universitaria Católica del Sur; se utilizó el análisis 
de factores socioeconómicos, personales, académicos e institucionales, con el apoyo de la  
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inteligencia artificial, el cual tiene existencia propicia, independiente de quién lo estudia; 
además, es potenciado por leyes que permiten explicar, predecir y controlar, como también 
se utiliza la lógica hipotética-deductiva para la demostración del fenómeno social de la de-
serción estudiantil.

El tipo de investigación empleado fue cuasi experimental, debido a que el objetivo de la 
investigación tuvo procedimientos de selección y análisis de muestras con base en caracte-
rísticas intrínsecas de los sujetos que no son directamente manipulables (Meltzoff, 2000), 
como son los factores de la deserción estudiantil. Además, con este tipo de investigación se 
permite aproximar los resultados de una investigación experimental a situaciones en las que 
no es posible el control y manipulación absolutos de las variables (Gambara, 2002).

De igual manera, la población para la aplicación del proyecto fueron los datos recolec-
tados del sistema de información que posee la Fundación Universitaria Católica del Sur. Este 
ente fue el encargado de llevar los registros de todos los estudiantes de cada programa aca-
démico que han sido matriculados en la institución de educación superior.

Resultados 

Como se ha mencionado, los resultados de la investigación van enfocados a la construcción 
del perfil del estudiante desertor para cada programa académico de la Fundación Universita-
ria Católica del Sur; para ello, se hace uso de la inteligencia artificial como instrumento para 
la generación de información evidente y no evidente, que incide en la deserción estudiantil.

Es conveniente resaltar que en el proceso investigativo se define como deserción escolar 
al argumento citado por Tinto (1982) y Giovagnoli (2002): una situación a la que se enfrenta 
un estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo, considerándose como 
desertor a aquel individuo que siendo estudiante de una institución de educación superior 
no presenta actividad académica durante dos semestres consecutivos, lo cual equivale a un 
año de inactividad académica. En algunas investigaciones este comportamiento se denomina 
como “primera deserción” (first drop-out) ya que no se puede establecer si pasado este pe-
riodo el individuo retomará o no sus estudios o si decidirá iniciar otro programa académico. 
Esta es la definición que ha adoptado el Ministerio de Educación Nacional para la medición 
y seguimiento de la problemática.

A partir de tal definición se pueden diferenciar dos tipos de abandono en estudiantes 
universitarios: uno con respecto al tiempo y otro, al espacio.

La deserción con respecto al tiempo se clasifica a su vez en:

• Deserción precoz: individuo que habiendo sido admitido por la institución de educa-
ción superior no se matricula. 

• Deserción temprana: individuo que abandona sus estudios en los primeros semestres 
del programa.

• Deserción tardía: individuo que abandona los estudios en los últimos semestres.
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En la Figura N.° 14 se muestran los tipos de deserción de acuerdo con el momento del 
recorrido académico en el que se presente. 

Figura N.° 14. Tipos de deserción
Fuente: MEN

Las características de la deserción son diversas, debido a la pluralidad de estudiantes que 
acoge una institución de educación superior. Asimismo, son irregulares, dependiendo del mo-
mento en el cual se presentan durante la carrera. En este sentido, se podría decir que existen 
dos periodos críticos en los que el riesgo de deserción es más alto. El primero se da cuando 
el estudiante tiene el primer contacto con la institución y en el cual se forman las primeras 
impresiones sobre las características de la institución. Esta etapa hace referencia al proceso de 
admisión y, por ejemplo, la falta de información adecuada y veraz del programa académico y 
de la institución al estudiante, que puede conducir a su deserción precoz (Tinto, 1982).

El segundo se presenta durante los primeros semestres del programa, cuando el estu-
diante inicia un proceso de adaptación social y académica al tener contacto directo con el 
ambiente universitario. En este momento, algunos no logran una buena adaptación o sim-
plemente deciden retirarse por razones diferentes a aquellas en las que la institución puede 
intervenir; entonces, ocurre la deserción temprana. La formación de expectativas equivoca-
das sobre las condiciones de vida académica y estudiantil en el medio universitario, la falta de 
adaptación por parte del estudiante al ambiente institucional, la ausencia de compatibilidad 
entre sus intereses o preferencias y las exigencias de la vida académica, o simplemente la con-
clusión de que completar los estudios universitarios no constituye una meta deseable pueden 
conducir a decepciones que llevan a la deserción temprana (Tinto, 1982).

En este sentido, es esencial citar las variables o factores que hacen parte de la problemá-
tica de la deserción estudiantil; por ejemplo, los modelos sociológicos desarrollados por Bean 
y Metzner (1985) y Spady (1971) y Tinto (1988) explican los motivos por los cuales los estu-
diantes deciden abandonar una institución de educación superior a partir de dos conjuntos 
de factores. Sin embargo, en términos generales y de acuerdo con la revisión de la literatura, 
se puede decir que existen más trabajos que destacan la perspectiva institucional y en los 
que los conjuntos de variables (institucionales, socioeconómicas, académicas y personales) 
son analizados de manera independiente y no como factores que determinan la decisión de 
desertar. En la Figura N.° 15 se muestra esquemáticamente el estado del arte de los determi-
nantes de la deserción estudiantil.
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Figura N.° 15. Factores determinantes en la deserción escolar
Fuente: MEN
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Con base en lo anterior, el proyecto de investigación en su proceso para obtener la  
información requerida para construir el perfil del estudiante desertor para los programas 
académicos de la Fundación Universitaria Católica del Sur, solicita los datos a la oficina de 
sistemas donde reposa la documentación inicial y su respectiva hoja de vida estudiantil.

En el proceso de la construcción del repositorio de datos unificado se evidencia que exis-
te una baja calidad en la información. No se realiza validación con bases de datos externas, 
como los son ICFES, Registraduría Nacional, DANE, entre otras; esto ocasiona que la infor-
mación suministrada por los estudiantes no posea la totalidad de los registros que solicita 
el Ministerio de Educación Nacional para realizar estudios relacionados con permanencia 
estudiantil. 

Sin embargo, se realiza un proceso de unificación de la información creando el repo-
sitorio de datos que hace parte fundamental del proyecto investigativo. De esta manera, se 
genera información válida y coherente de los aspectos que se describen en la Figura N.° 16.  

Figura N.° 16. Factores y variables de estudio

Como se puede evidenciar, existe escasez en la información suministrada y que reposa 
en los sistemas de información institucionales. No obstante, con los datos obtenidos se pro-
cede a la construcción del perfil del estudiante desertor para cada uno de los programas de 
la Fundación Universitaria Católica del Sur. 

Para lograr dicho propósito se utilizan los métodos clásicos de machine learning (ML); 
es una rama evolutiva de los algoritmos computacionales que están diseñados para emular 
la inteligencia humana aprendiendo del entorno (El Naqa y Murphy, 2015). Los modelos ge-
nerados por machine learning han demostrado un gran éxito en el aprendizaje de patrones  
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complejos que les permiten hacer predicciones sobre datos no observados. Las técnicas  
basadas en ML se han aplicado con éxito en diversos campos que van desde el reconocimiento  
de patrones, la visión por ordenador, las finanzas, la ingeniería de naves espaciales, el entre-
tenimiento, la biología computacional, aplicaciones médicas y, por supuesto, la educación. 

Para el caso de este proceso investigativo, se emplearon herramientas de inteligen-
cia artificial donde se procede a la aplicación del algoritmo ID3 (Venkataraman, 2016;  
Quinlan, 1979, 1986). Este algoritmo, el ID3, utiliza un enfoque voraz de arriba hacia abajo 
para construir un árbol de decisiones. Explicado de forma más simple, el enfoque descen-
dente significa que empezamos a construir el árbol desde la cima y el voraz supone que en 
cada iteración seleccionamos la mejor característica del momento para crear un nodo. Así, se 
logra construir el árbol de decisión y predecir el abandono de los estudiantes universitarios. 
Para este estudio empírico, que consta de 20 variables divididas en 4 factores, se utilizó un 
conjunto de datos de 750 muestras recogidas mediante un formulario que reposa en el siste-
ma de información que posee la Fundación Universitaria Católica del Sur.

Posteriormente, una vez aplicado el algoritmo ID3 se procede a generar un modelo ma-
temático que permita finalmente generar un perfil del estudiante desertor. Para ello, se hace 
necesario utilizar la regresión logística que modela la probabilidad de que un evento ocurra 
(en este caso, la deserción) como una función de varias variables independientes, obteniendo 
los siguientes resultados.

• Modelo predictivo factor socioeconómico: a continuación, se presenta la formulación 
matemática para predecir la probabilidad que posee un estudiante en riesgo de deser-
ción escolar con base en las variables que fueron parte de estudio.  

• Modelo predictivo factor individuales: como se realizó la formulación matemática para 
predecir la probabilidad que posee un estudiante en riesgo de deserción escolar con 
base en las variables del factor socioeconómico, se procede a generar el modelo de pre-
dicción para las variables del factor individual. Se obtiene el siguiente resultado.  

• Modelo predictivo factor académico: posteriormente, se diseña la formulación mate-
mática para predecir la probabilidad que posee un estudiante en riesgo de deserción 
escolar con base en las variables del factor académico.  

1+e-(β1*estrato+β2*depeconomica+β3*percargo+β4*niedupadres+β5*sitlabpadres+β6*ingreconom+β7*sitlabestu)

1+e-(β1*genero+β2*edad+β3*entfamiliar+β4*expectativas+β5*calamidades+β6*incompatibilidad)

1+e-(β1*orieprofesional+β2*Insatisfaccion+β3*metestudio)

=

=

=

1

1

1

P(SE)

P(IND)

P(AC)
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• Modelo predictivo factor institucional: se presenta la formulación matemática para pre-
decir la probabilidad que posee un estudiante en riesgo de deserción escolar con base en 
las variables que fueron parte de estudio.  

 

Donde: 

(β1,β2,β3,β4,β5,β6,...,son los coeficientes estadístisticos de las variables independientes)

Por lo tanto, con base en los modelos predictivos y la información suministrada por el 
educando, en cualquier momento de su estadía en la Fundación Universitaria Católica del 
Sur, el personal encargado de la toma de decisiones en relación con la deserción estudiantil, 
puede monitorear su nivel de deserción. De igual manera, logra determinar el perfil de un 
estudiante desertor dependiendo de la carrera profesional y de la información histórica del 
educando que posee el sistema de información institucional. Es decir, cada carrera académi-
ca posee un perfil diferente en relación con un estudiante que posiblemente tiende a desertar 
de la educación superior.

En definitiva, el perfil de un estudiante desertor depende de la información suministra-
da por el educando u obtenida por el historial de su estadía en la Fundación Universitaria Ca-
tólica del Sur. Están en relación con cada ítem en los cuatro factores que cita el Ministerio de 
Educación, los cuales son el objeto de sustitución en los modelos matemáticos y su producto 
con cada uno de los valores de incidencia resultado de los procesos realizados con ayuda de 
la inteligencia artificial para el análisis de los factores de tipo socioeconómico, académico, 
personal e institucional; por tal razón el perfil de un educando desertor no es el mismo para 
todos los estudiantes adscritos a la institución de educación superior.

Discusión y conclusiones 

Las principales conclusiones que se obtuvieron de la investigación fueron:

• Esta investigación se convirtió en un punto de partida en la aplicación sistemas de so-
porte para la toma de decisiones en relación con el ámbito educativo; está basado en la 
construcción y ejecución de los modelos predictivos generados con inteligencia artifi-
cial, para analizar y evaluar los factores que influyen en la deserción universitaria. 

• La elaboración de los modelos matemáticos de predicción permitió a directores o direc-
toras de programas tomar una decisión adecuada, con base en un estudio temprano de 
la información de los indicadores que presentaron una mayor incidencia en la deserción 
estudiantil de sus programas académicos; el propósito es diseñar estrategias o proyec-
tos concernientes a la retención de los educandos.

1+e--(β1*financiacion+β2*apoyoacademico+β3*apoyopsicologico)
=

1
P(INS)
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• En esta investigación se descubrió que la Fundación Universitaria Católica del Sur no 
recolecta información suficiente referente a la caracterización del estudiante al mo-
mento que ingresa a un programa académico, lo que permitiría establecer modelos de 
predicción de retención de educandos.

• Las fases de preprocesamiento, limpieza de datos, transformación de datos y su cate-
gorización presentaron una mayor demanda de tiempo, debido a la mala calidad de los 
datos de las bases existentes y obtenidas por los sistemas de información que posee la 
institución.

Finalmente, y concluido el trabajo de investigación, es necesario establecer algunas re-
comendaciones para trabajos posteriores en relación con la temática de la deserción estu-
diantil, entre las cuales se destacan:

• Recoger un gran conjunto de datos reales incorporando nuevos indicadores, que ahora 
carecen de calidad en las bases de datos de estudiantes universitarios.

• Aplicar otros métodos de clasificación para validar el más adecuado, que se adapte a 
la estructura de los datos suministrados por los sistemas de información que posee la 
Fundación Universitaria Católica del Sur y dar una mejor precisión en la clasificación.

• Profundizar en la categorización y determinación de los indicadores que poseen una 
mayor incidencia en el problema de la deserción y establecer un procedimiento de cap-
tura de dichos indicadores en el momento que el alumno registra su matrícula en la 
institución.

• En cuanto a los modelos de predicción como de patrones que inciden en la deserción 
estudiantil en cada programa académico adscrito a la Fundación Universitaria Católica 
del Sur, es necesario tomar decisiones y proponer estrategias de seguimiento de los 
educandos que poseen un alto índice de deserción. De esta manera, se puede prevenir, 
lo cual disminuiría los niveles de deserción estudiantil de la institución. 
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Resumen

Este capítulo explora el impacto significativo de la inteligencia artificial, en particular  
ChatGPT, en la escritura académica y el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de 
educación superior. La integración de ChatGPT en los procesos educativos ha resultado en 
mejoras notables en la estructura y claridad de los textos académicos, además de aumentar 
la autonomía y las habilidades analíticas de los estudiantes. Se utiliza un enfoque mixto que 
combina metodologías cuantitativas y cualitativas; se evalúa cómo ChatGPT no solo facili-
ta la escritura sino también promueve habilidades críticas que son fundamentales para un 
aprendizaje autónomo y efectivo. Este análisis también considera las implicaciones pedagógi-
cas y éticas de la implementación de la IA en la educación. Destaca la importancia de adoptar 
un manejo cuidadoso de estas tecnologías para evitar una dependencia excesiva y asegurar 
un uso ético. Los hallazgos del estudio enfatizan la necesidad de desarrollar políticas claras 
y prácticas pedagógicas que integren estas herramientas tecnológicas de manera efectiva 
dentro de los currículos académicos, lo que garantiza un impacto positivo y sostenible en la 
educación. Este capítulo subraya la potencialidad de la IA para transformar la educación su-
perior, alinea las herramientas tecnológicas con las necesidades educativas contemporáneas 
y prepara a los estudiantes para desafíos futuros. 

Palabras clave: inteligencia artificial, ChatGPT, escritura académica, pensamiento crí-
tico, educación superior, aprendizaje autónomo. 

1 Docente de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas, Universidad Indoamérica, Ambato, Ecuador.
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Introducción

Contexto general
La tecnología ha transformado profundamente las metodologías y los entornos educativos, 
especialmente con el surgimiento de la inteligencia artificial (IA), que ahora lidera una sig-
nificativa revolución en este campo. Herramientas como ChatGPT, que utilizan avanzadas 
técnicas de procesamiento de lenguaje natural, rediseñan el aprendizaje al ofrecer persona-
lización y mayor autonomía para los estudiantes. 

Este capítulo examina cómo la IA, particularmente ChatGPT, se ha integrado en los 
entornos académicos para mejorar la escritura de trabajos de titulación; asimismo, discute 
los beneficios y desafíos de su implementación en la educación superior. Se exploran las ca-
pacidades actuales de la IA y se anticipan sus futuras contribuciones para fomentar avances 
académicos significativos y duraderos.

Relevancia del estudio
En la educación superior, la exigencia de producir trabajos de alta calidad en plazos ajustados 
impulsa a los estudiantes a utilizar herramientas que mejoren el acceso y análisis de la in-
formación. La inteligencia artificial, particularmente ChatGPT, se destaca en este aspecto al 
ayudarlos a estructurar sus argumentos y perfeccionar sus textos para cumplir con los altos 
estándares académicos requeridos. 

Este estudio aborda cómo la integración de ChatGPT en los currículos académicos faci-
lita no solo la escritura, sino también el desarrollo del pensamiento crítico; además, permite 
a los estudiantes evaluar cómo utilizar las herramientas digitales para optimizar su rendi-
miento académico.

Problematización 
En la educación superior, los estudiantes enfrentan el desafío de cumplir con altos estánda-
res académicos mientras manejan grandes cantidades de información y construyen argu-
mentos coherentes. La falta de habilidades de escritura académica puede complicar aún más 
la elaboración de trabajos de titulación claros y persuasivos. ChatGPT aparece como una he-
rramienta revolucionaria que ayuda a estructurar documentos y revisar la gramática, aunque 
plantea debates sobre la dependencia tecnológica y la integridad académica.

El uso de ChatGPT genera dudas sobre si los estudiantes mejoran realmente sus ca-
pacidades o si se vuelven demasiado dependientes de la tecnología. Este capítulo evaluará 
los beneficios de ChatGPT en la mejora de las habilidades de escritura y análisis crítico; al 
mismo tiempo, abordará las preocupaciones éticas sobre la autonomía en el aprendizaje y la 
originalidad de los trabajos académicos.
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Objetivos del capítulo
El objetivo principal es explorar cómo el uso de ChatGPT impacta en la escritura académica 
y el pensamiento crítico de los estudiantes de educación superior; se enfoca en la mejora de 
habilidades de escritura y estructuración de argumentos, esenciales para trabajos de titula-
ción efectivos. 

El estudio establece metas secundarias para ampliar la comprensión del rol de ChatGPT 
en el ámbito académico.

Comparación del desempeño: analizar las diferencias en la calidad de la escritura en-
tre usuarios y no usuarios de ChatGPT para evaluar su influencia real en los trabajos acadé-
micos.

Evaluación del proceso de aprendizaje: investigar cómo ChatGPT influye en el apren-
dizaje de los estudiantes, particularmente en relación con la autonomía y la dependencia 
tecnológica.

Implicaciones pedagógicas: considerar las consecuencias de incorporar IA en la edu-
cación; abordar tanto los beneficios como los retos éticos y prácticos.

Recomendaciones para implementación ética: proponer directrices para la imple-
mentación ética de IA en contextos educativos; promover la integridad académica y el desa-
rrollo de competencias analíticas independientes.

Justificación del estudio
La implementación de ChatGPT en la educación superior se prevé como un factor clave para 
enriquecer el aprendizaje autónomo y mejorar la calidad de los trabajos de titulación. El es-
tudio explora cómo ChatGPT puede actuar como un asistente académico que ofrece retroa-
limentación instantánea y sugerencias constructivas, roles tradicionalmente desempeñados 
por tutores humanos. Se busca aumentar la eficiencia en la revisión de textos y fomentar la 
independencia de los estudiantes en su aprendizaje, se analiza cómo esta herramienta puede 
reforzar las estrategias pedagógicas vigentes.

Se anticipa que los hallazgos del estudio influirán notablemente en las prácticas pedagó-
gicas y en la formulación de políticas educativas a nivel institucional. Al evaluar el impacto 
de ChatGPT en la escritura académica, el capítulo ofrece datos empíricos para considerar 
cómo integrar de manera ética y efectiva las herramientas de IA en los currículos. El estudio 
pretende identificar los beneficios y desafíos de estas tecnologías para guiar a educadores y 
administradores académicos en el desarrollo de políticas que maximicen las ventajas de la 
IA, se mitigan los riesgos como la dependencia tecnológica y la pérdida de habilidades de 
pensamiento crítico.
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Tecnología educativa y aprendizaje autónomo

La evolución de la tecnología educativa ha sido marcada por una transición de enfoques 
conductistas —que utilizaban herramientas básicas para fomentar el aprendizaje mediante 
repetición y recompensa (De Vaney y Butler, 1996)— hacia metodologías más dinámicas e 
interactivas, con la llegada de las computadoras personales y el acceso generalizado a inter-
net. Este cambio significativo ha fomentado un paradigma constructivista, donde el aprendi-
zaje es un proceso activo de construcción de conocimiento a partir de experiencias propias.

El desarrollo de la conectividad global ha intensificado este cambio. Permite una inte-
racción global y un acceso sin precedentes a recursos de información; promueve un aprendi-
zaje más exploratorio y aplicado mediante simulaciones y juegos educativos (Kundi y Nawaz, 
2010). Además, la globalización de internet ha incorporado principios socioconstructivistas, 
que enfatizan la interacción social en el aprendizaje y ofrece nuevas perspectivas sobre sus 
procesos (Risse, 2007).

En este contexto evolutivo, el conectivismo ha emergido como un modelo esencial, que 
reconoce los cambios significativos en la sociedad y adapta las estrategias de aprendizaje a 
la era digital. Siemens (2004) destaca cómo este enfoque crea conexiones y redes, esenciales 
para navegar en el entorno de información contemporáneo.

Con la introducción de la inteligencia artificial, herramientas como ChatGPT llevan 
esta evolución un paso más allá, al ofrecer experiencias de aprendizaje personalizadas y 
adaptativas que mejoran la eficiencia y calidad de la educación; además, empoderan a los 
estudiantes para gestionar información compleja y desarrollar habilidades de pensamiento 
crítico. Estas tecnologías no solo se alinean con, sino que activamente promueven, los princi-
pios del aprendizaje moderno y preparan a los estudiantes para enfrentar desafíos complejos 
en entornos profesionales y académicos.

Principios del aprendizaje autónomo 
El aprendizaje autónomo es un enfoque educativo donde los estudiantes toman un rol activo 
y responsable en su propio proceso educativo, identifican necesidades, establecen metas y 
evalúan resultados sin asistencia directa. Este paradigma, impulsado por educadores progre-
sistas como Paulo Freire y Malcolm Knowles desde la década de 1970, fomenta la autogestión 
del aprendizaje como herramienta de empoderamiento.

La automotivación y autodisciplina son esenciales en este enfoque. La primera impulsa 
a los estudiantes a explorar áreas de interés personal y profesional, mientras que la auto-
disciplina, crucial para el éxito en la educación autónoma, implica gestionar eficazmente el 
tiempo y mantener la concentración en metas a largo plazo. Geng y Wei (2023) destacan que 
existe una correlación significativa entre la autodisciplina y el rendimiento académico en 
entornos de e-learning. La gestión autónoma de recursos también juega un papel fundamen-
tal. Los estudiantes deben saber identificar y utilizar eficazmente recursos diversos, desde 
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materiales impresos hasta herramientas digitales y redes de expertos. Kop y Fournier (2010) 
subrayan cómo las nuevas tecnologías transforman el aprendizaje y permiten participaciones 
más autónomas en redes educativas abiertas como MOOC.

La autoevaluación crítica es otra competencia crucial que les permite a los estudian-
tes reflexionar sobre su progreso y ajustar sus estrategias de aprendizaje. Tholin (2010) ar-
gumenta que la autoevaluación fomenta la metacognición y el desarrollo del pensamiento 
crítico, habilidades necesarias para adaptarse a entornos laborales dinámicos y resolver pro-
blemas complejos. Con la introducción de herramientas como ChatGPT, este paradigma de 
aprendizaje autónomo ha sido significativamente enriquecido. La IA puede personalizar el 
aprendizaje y ofrecer retroalimentación instantánea, al facilitar una educación más adaptati-
va y accesible (Umadevi y Sundar, 2023). 

En este sentido, ChatGPT no solo refuerza la automotivación y la autodisciplina al pro-
porcionar recursos relevantes y a la medida, sino que también mejora la autoevaluación y la 
gestión de recursos al integrar vastas cantidades de información y herramientas analíticas 
en tiempo real.

Impacto de la IA en el aprendizaje autónomo
La inteligencia artificial transforma el aprendizaje autónomo mediante la personalización 
dinámica que se ajusta a las necesidades y ritmos individuales de los estudiantes. Platafor-
mas como ChatGPT ofrecen retroalimentación inmediata y adaptativa, crucial para el de-
sarrollo continuo de estrategias de aprendizaje independiente; mientras, simultáneamente, 
proporcionan un acceso democratizado a una diversidad extensa de información, que supera 
barreras geográficas y socioeconómicas (Ali y Abbas, 2024). Sin embargo, la dependencia de 
la tecnología puede llevar a desafíos significativos, incluida la erosión potencial de habilida-
des autónomas y críticas. Ali y Abbas (2024) advierten sobre la necesidad de un uso ético y 
responsable de la IA; destacan la importancia de manejar adecuadamente la privacidad de los 
datos y los sesgos en los algoritmos para aprovechar completamente su potencial educativo.

Bates et al. (2020) critican que las universidades, al actuar como proveedores de datos 
para entrenar algoritmos, a menudo, benefician económicamente a grandes compañías tec-
nológicas sin una compensación adecuada. Por ello, subrayan la importancia de mantener 
la integridad académica y confianza en los entornos educativos. Además, la eficiencia de la 
IA, aunque beneficiosa, puede promover una dependencia excesiva, lo que comprometería la 
capacidad de los estudiantes para iniciar y sostener aprendizaje independiente. Para contra-
rrestar esto, es crucial integrar una formación robusta en competencias digitales dentro de 
los currículos; se debe preparar a los estudiantes para utilizar de manera efectiva y crítica las 
herramientas de IA (Bellas et al., 2023).

La implementación cuidadosa de la IA, apoyada por políticas que aseguren una gestión 
ética de la tecnología, puede transformar positivamente el aprendizaje autónomo, enrique-
ce la experiencia educativa y prepara a los estudiantes para los desafíos futuros; lo logra al 
incentivar la autonomía y el pensamiento crítico a través de interacciones significativas con 
tecnologías avanzadas.
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Herramientas de IA en la educación

ChatGPT y tecnologías similares
ChatGPT ejemplifica el avance de la inteligencia artificial en la educación; ofrece un nivel de 
interacción y personalización que simula la tutoría humana en tiempo real. Esta herramienta 
se destaca por su capacidad para proporcionar explicaciones detalladas y adaptarse a las ne-
cesidades lingüísticas y educativas de los estudiantes, especialmente de aquellos para quie-
nes el inglés no es su primera lengua (Chan y Hu, 2023). De hecho, la capacidad de ChatGPT 
para responder a indicaciones y generar contenido original permite a los estudiantes explo-
rar profundamente sus áreas de interés, superando así barreras educativas y fomentando un 
aprendizaje significativo y autónomo.

Evaluación de la eficacia de la IA
La efectividad de herramientas como ChatGPT en la educación depende de su integración en 
el currículo y su uso como complemento a métodos pedagógicos tradicionales, no como sus-
titutos. Estudios indican que la IA mejora la interacción y personalización en el aprendizaje, 
identifica patrones de dificultad y ajusta la enseñanza de manera oportuna y precisa. Es cru-
cial que estos sistemas sean continuamente evaluados para adherirse a estándares éticos, ase-
gurar equidad en el acceso y protección de la privacidad de los estudiantes (Chan y Hu, 2023).

El monitoreo constante y la evaluación crítica son esenciales para optimizar las capa-
cidades de la IA para fomentar habilidades críticas y de resolución de problemas; se asegura 
que estas tecnologías apoyen de manera efectiva el aprendizaje autónomo y no fomenten una 
dependencia tecnológica que pueda socavar la autonomía de los estudiantes.

Pensamiento crítico en la educación superior
El pensamiento crítico, definido como la capacidad de pensar de manera clara y racional, 
es fundamental en la educación superior. Permite a los estudiantes analizar hechos, generar 
ideas, sostener opiniones con argumentos sólidos y resolver problemas de manera efectiva. La 
integración de la inteligencia artificial en los procesos educativos ha probado ser un facilitador 
crucial en el desarrollo de estas habilidades esenciales para el siglo XXI (Seraj y Oteir, 2022).

Plataformas como ChatGPT, que simulan interacciones semejantes a las humanas, ofre-
cen oportunidades únicas para los estudiantes de afinar sus habilidades argumentativas y 
analíticas mediante debates simulados y discusiones críticas. Estas herramientas permiten 
personalizar desafíos que se adaptan a las habilidades individuales y promueven el desarrollo 
intelectual y el crecimiento personal. Sin embargo, la efectividad de la IA para desarrollar el 
pensamiento crítico varía según su diseño y aplicación. Es esencial que estas tecnologías no 
solo proporcionen respuestas, sino que también incentiven a los estudiantes a cuestionar y 
explorar diversas perspectivas (Baskara, 2023). 
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Rihan et al. (2023) advierten sobre el riesgo de una dependencia excesiva de la tecnología,  
que puede disminuir la habilidad de los estudiantes para evaluar situaciones de manera in-
dependiente y desarrollar un pensamiento crítico robusto. Por ello, para maximizar los be-
neficios de la IA sin comprometer el desarrollo autónomo de habilidades críticas, es crucial 
que los educadores utilicen estas herramientas como complementos a las interacciones hu-
manas. Integrar tecnología de manera estratégica en el currículo, mientras se promueve el 
diálogo constructivo y la interacción personal, puede ayudar a crear un entorno educativo 
equilibrado y efectivo; asimismo, enriquece la experiencia de aprendizaje y prepara a los es-
tudiantes para desafíos complejos en entornos profesionales dinámicos.

Metodología 

Diseño 
Este estudio adopta un diseño de investigación mixto, que combina metodologías cuanti-
tativas y cualitativas para proporcionar un análisis exhaustivo del impacto de ChatGPT en 
la escritura académica. Este enfoque dual permite una evaluación rigurosa tanto de las me-
didas estadísticas del impacto como de las percepciones profundas y detalladas de los par-
ticipantes. Al hacerlo, se busca obtener una comprensión integral de cómo la inteligencia 
artificial puede influir en el proceso de escritura y en el desarrollo del pensamiento crítico 
en un contexto académico.

Participantes
Tutores:

Grupales:

Tutor 1: Aplica una metodología estructurada, utiliza ChatGPT para guiar a 33 estu-
diantes de modalidad a distancia y 18 de modalidad presencial e integra la IA de manera 
activa en el proceso educativo.

Tutor 2 y tutor 3: No emplean herramientas de IA en sus métodos de enseñanza, sirven 
como contrapartes para evaluar la efectividad de la integración tecnológica en contextos 
educativos.

Individuales:

Se cuenta con 19 tutores individuales que supervisan personalmente el avance acadé-
mico de los estudiantes. No están informados sobre el uso específico de ChatGPT por parte 
del tutor 1, lo que permite que sus evaluaciones reflejen percepciones imparciales sobre el 
impacto general del uso de la IA por los estudiantes.
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Tabla N.° 6. Desglose de los participantes y tutores en el estudio

Categoría Descripción

Grupo experimental 51 estudiantes supervisados por Tutor 1 utilizan una metodología estruc-
turada para integrar IA.

Grupos de control Dos grupos, cada uno con aproximadamente 25 estudiantes, siguen mé-
todos de enseñanza convencionales.

Tutores grupales 3 tutores grupales con diferentes enfoques respecto al uso de la IA.

Tutores individuales 19 tutores individuales colaboran en el desarrollo académico sin conoci-
miento de la metodología específica del tutor 1.

Instrumentos de recolección de datos
Para obtener una evaluación exhaustiva del impacto de ChatGPT en la educación superior, 
este estudio emplea una combinación de instrumentos cuantitativos y cualitativos diseñados 
para capturar tanto datos estadísticos como percepciones profundas de los participantes. 
Estos instrumentos están concebidos para explorar de manera comprensiva cómo las herra-
mientas de inteligencia artificial afectan la escritura académica y el aprendizaje.

Cuestionarios para estudiantes: los estudiantes completan cuestionarios estructura-
dos electrónicamente, diseñados para medir cuantitativamente aspectos clave como:

• Percepción de la utilidad de ChatGPT: evaluación de cómo los estudiantes valoran el 
apoyo de ChatGPT en la mejora de sus habilidades de escritura.

• Impacto en la calidad de la escritura: determinación de los cambios en la claridad, 
coherencia y profundidad analítica de sus trabajos académicos.

• Desarrollo del pensamiento crítico: análisis de si el uso de ChatGPT contribuye a 
fortalecer sus capacidades de análisis y argumentación. 

Estos cuestionarios se administran después de que los estudiantes hayan tenido inte-
racciones iniciales con sus tutores individuales; proporcionan un marco temporal relevante 
para evaluar los efectos de estas herramientas.

Cuestionarios para tutores grupales: se administran cuestionarios que incluyen:

• Impacto percibido de la IA: preguntas centradas en evaluar cómo los tutores perciben 
la influencia de ChatGPT en la educación general y en la escritura académica de los 
estudiantes.

• Diferencias en rendimiento estudiantil: observaciones sobre cualquier mejora o de-
terioro en el rendimiento académico de los estudiantes que utilizan IA comparado con 
el de los que no.

• Encuestas de preguntas abiertas para tutores: para profundizar en las experiencias y 
percepciones de los tutores respecto al uso de la IA, se aplican encuestas de preguntas 
abiertas a:
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• Tres tutores grupales: centrados en explorar cómo cada tutor ha experimentado y 
percibido la integración de IA en sus prácticas de enseñanza.

Procedimientos de recolección de datos
La recolección de datos para este estudio se ha implementado a través de instrumentos digi-
tales. Específicamente, se utilizó Microsoft Forms para asegurar una distribución y recopila-
ción eficiente y sistemática de la información.

Aplicación de cuestionarios 
Los cuestionarios se distribuyen a través de un link generado por Microsoft Forms a estu-
diantes y tutores, lo que facilita la participación al permitir a los encuestados completar las 
encuestas en un momento que les resulte conveniente. Esto mejora las tasas de respuesta e 
incrementa la precisión de los datos recogidos:

• Estudiantes: los cuestionarios se administran después de las primeras sesiones de tu-
toría individuales, una vez que los temas, problemas y objetivos del artículo científico 
están establecidos y la introducción y la primera parte del desarrollo han sido presen-
tadas.

• Tutores: los cuestionarios para los tutores evalúan sus percepciones sobre el impacto 
de la IA en la educación y observan cualquier diferencia en el rendimiento de los estu-
diantes.

Encuestas de preguntas abiertas para tutores
Las encuestas de preguntas abiertas se han adaptado para profundizar en las experiencias 
y percepciones de los tutores respecto al uso de la IA en la educación. Se realizaron en un 
formato de cuestionario en Microsoft Forms para facilitar la estructura y la recopilación 
directa de datos.

Análisis de datos
Análisis cuantitativo: los datos recogidos a través de los cuestionarios se analizaron 

a través del software estadístico SPSS. Se realizaron análisis descriptivos e inferenciales, lo 
que facilitó la identificación de tendencias, correlaciones y diferencias significativas entre los 
grupos de estudio.

Análisis cualitativo: las respuestas a las encuestas de preguntas abiertas recogidas a 
través de Microsoft Forms se procesaron mediante codificación temática, con el fin de rea-
lizar un análisis de contenido exhaustivo. El proceso de codificación temática se desarrolló 
en las siguientes etapas:

• Codificación inicial: se llevó a cabo una lectura preliminar de todas las respuestas 
para identificar y etiquetar segmentos de texto relevantes. 
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• Agrupación de códigos en temas: los códigos similares se agruparon en temas más 
amplios que reflejaran de manera significativa las percepciones y experiencias de los 
tutores respecto al uso de IA. Los temas identificados fueron:

• Integración de IA en la práctica docente

• Impacto percibido en el aprendizaje de los estudiantes

• Ventajas y desafíos de la IA

• Preocupaciones éticas y prácticas

• Futuro de la IA en la educación

• Recomendaciones para otros educadores

• Revisión y definición de temas: los temas fueron ajustados y refinados para asegurar 
una representación precisa y coherente de los datos subyacentes. 

Fiabilidad del análisis: se garantizó mediante una revisión minuciosa de los códigos y 
temas, con el objetivo de minimizar sesgos y asegurar consistencia en la interpretación de 
los datos. 

Este enfoque permitió una comprensión profunda y matizada de las percepciones y ex-
periencias de los tutores sobre el uso de herramientas de IA en la educación superior.

Consideraciones éticas: la integridad ética es prioritaria en este estudio, especialmente 
por la naturaleza de la recopilación de datos personales. Se implementaron rigurosos proto-
colos éticos para asegurar la privacidad y el consentimiento informado de todos los partici-
pantes:

• Consentimiento informado: Todos los participantes fueron plenamente informados 
sobre los objetivos del estudio, la naturaleza de su participación y el uso de los datos 
recogidos. Los participantes dieron su consentimiento antes de proceder. Se les recordó 
que la participación era voluntaria y que podían retirarse en cualquier momento sin 
repercusiones. 

Tabla N.° 7. Medidas de confidencialidad, anonimato y transparencia implementadas en el estudio

Aspecto Descripción

Confidencialidad
Se tomaron medidas estrictas para mantener la confidencialidad de los datos personales de los 
participantes. Toda la información recopilada se almacenó de forma segura y solo fue accesible 
para el equipo de investigación.

Anonimato
Se eliminaron todos los identificadores personales en la presentación de los resultados para evitar 
la identificación de cualquier participante individualmente. Los datos se reportaron de manera 
agregada.

Transparencia El equipo se comprometió a proporcionar a los participantes acceso a los resultados generales del 
estudio una vez concluido.

Ética Estas medidas están diseñadas para proteger los derechos y la dignidad de los participantes; se 
asegura que el estudio se realice conforme a los más altos estándares éticos.
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Resultados

Análisis cuantitativo de los cuestionarios para estudiantes

Tabla N.° 8. Resultados cuantitativos de los cuestionarios para estudiantes

Descripción Resultados

Uso de herramientas de inteligencia 
artificial

De un total de 76 estudiantes encuestados, 51 indicaron que utilizaron IA, 
mientras que 25 no lo hicieron.

Efectividad en la estructuración de 
argumentos

Todos los 51 estudiantes que usaron IA afirmaron que les ayudó a estructurar 
mejor los argumentos.

Supervisión en el uso de IA 45 estudiantes informaron que su uso de IA fue supervisado, mientras que 6 no 
recibieron supervisión.

Utilidad de las herramientas de IA
En una escala de 1 a 5, se obtuvo que 1 persona encontró a las herramientas AI 
“nada útiles”; 2 personas, “poco útiles”; 15, “útiles”; 12, “muy útiles”; 21, “extre-
madamente útiles”.

Autonomía durante la escritura En una escala de 1 a 5, 3 estudiantes reportaron ser “totalmente dependientes”; 
15, “autónomos”; 21, “muy autónomos”; y 12, “totalmente autónomos”.

Comprensión de conceptos 43 estudiantes afirmaron que el uso de IA influyó en la comprensión de los con-
ceptos del artículo, mientras que 8 dijeron que no.

Interés en uso futuro de IA Los 51 estudiantes expresaron interés en continuar con el uso de herramientas 
de IA en futuros proyectos académicos.

Análisis interpretativo
Los resultados muestran una aceptación y valoración positiva del uso de herramientas de 
IA, como ChatGPT, en la escritura académica entre los estudiantes de educación superior. 
La mayoría reconoce que la IA les ha ayudado a estructurar mejor sus argumentos y la com-
prensión de los conceptos tratados en sus artículos.

Autonomía en el proceso de escritura
Un hallazgo significativo es el impacto de la IA en la autonomía de los estudiantes durante 
el proceso de escritura. Los resultados indican que se sienten más autónomos al utilizar he-
rramientas de IA: 33 estudiantes expresaron tener altos niveles de autonomía. Esto sugiere 
que la IA puede fomentar la independencia académica y permite al estudiantado tomar un 
rol más activo y autodirigido en su aprendizaje.

Pensamiento crítico y evaluación de argumentos
Todos los estudiantes que utilizaron IA reportaron mejoras en la estructuración de sus argu-
mentos. Este resultado es crucial, ya que la capacidad de organizar y presentar argumentos 
de manera coherente es una habilidad fundamental del pensamiento crítico. Este fenómeno 
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indica que la IA puede desempeñar un papel importante en el desarrollo del pensamiento 
crítico y que ayuda a los estudiantes a evaluar y refinar sus ideas de manera más efectiva.

Supervisión y utilidad de la IA
La supervisión en el uso de IA también parece ser un factor relevante; 45 estudiantes indican 
que su uso fue supervisado. Esto sugiere que combinar la supervisión humana con herra-
mientas de IA puede maximizar los beneficios educativos y proporciona orientación mien-
tras se aprovechan las ventajas tecnológicas. La evaluación de la utilidad de la IA, donde la 
mayoría de los estudiantes la calificaron como “muy útil” o “extremadamente útil” refuerza 
la percepción positiva de estas herramientas en el entorno educativo.

Implicaciones para la práctica educativa
Estos hallazgos tienen importantes implicaciones para la práctica educativa. La integración 
de herramientas de IA, cuando se combina con una supervisión adecuada, puede potenciar 
la autonomía y el pensamiento crítico de los estudiantes. Sin embargo, es fundamental ase-
gurar que quienes las usan no se vuelvan excesivamente dependientes de la tecnología. La 
supervisión y la formación en el uso crítico de estas herramientas son esenciales para man-
tener el equilibrio entre el apoyo tecnológico y el desarrollo de habilidades independientes.

Comentarios adicionales de los tutores

Descripción: se invitó a los tutores a proporcionar comentarios adicionales sobre su 
experiencia o percepción respecto al uso de herramientas de inteligencia artificial en la es-
critura académica.

Resultados: de los 19 tutores, 7 proporcionaron comentarios adicionales que se agrupa-
ron en los siguientes temas clave:

Tabla N.° 9. Comentarios adicionales de los tutores sobre el uso de herramientas de IA

Tema Comentario

Desarrollo de sistemas de control y 
seguimiento

1. Desarrollar un sistema de valoración y control del uso de IA.

2. Desarrollar un sistema de control y seguimiento del uso de IA.

Adopción responsable de herramien-
tas de IA

Los estudiantes y docentes deben proporcionar la información adecuada para 
tener trabajos de investigación de excelencia; la IA necesita ser utilizada de la 
manera correcta; caso contrario, la herramienta no sería útil.

Aceptación y comprensión de la re-
volución tecnológica

Es una herramienta muy útil; como docentes no podemos oponernos a esta 
nueva revolución tecnológica, debemos procurar entenderla y manejarla.

Detección de plagio Se debería programar algún mecanismo que, al realizarse un artículo con IA, 
se detecte plagio.

Comentarios neutros o ninguno Ninguna.
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Análisis interpretativo
Los comentarios adicionales proporcionados por los tutores destacan varias áreas clave de 
interés y preocupación respecto al uso de herramientas de IA en la escritura académica.

Desarrollo de sistemas de control y seguimiento
Varios tutores enfatizaron la necesidad de desarrollar sistemas de valoración y control del 
uso de IA. 

Adopción responsable de herramientas de IA
La adopción responsable de herramientas de IA es otro tema recurrente. Los tutores señala-
ron la importancia de que tanto estudiantes como docentes estén bien informados sobre el 
uso adecuado de la IA para producir trabajos de alta calidad. 

Aceptación y comprensión de la revolución tecnológica
Aceptar y comprender la revolución tecnológica representada por la IA fue vista como esen-
cial. Los tutores reconocen la utilidad de estas herramientas y la necesidad de adaptarse a los 
cambios tecnológicos en la educación. 

Detección de similitud
La detección de similitud es una preocupación específica. Los tutores sugieren la implemen-
tación de mecanismos que detecten el uso indebido de IA para evitar la similitud; así, se 
asegura la originalidad e integridad de los trabajos académicos. 

Comentarios neutros o ninguno
Algunos tutores no proporcionaron comentarios adicionales o expresaron una opinión neutral. 

Análisis cualitativo de las encuestas de pregunta abierta con tutores grupales
Integración de IA en la práctica docente

Tabla N.° 10. Comentarios sobre la integración de IA en la práctica docente

Tutor Comentario

Tutor 1 (Grupal) A través de la autodidáctica comencé a experimentar programaciones 
aplicables para la enseñanza.

Tutor 2 (Grupal) Por enseñanza en la Universidad Indoamérica.

Tutor 3 (Grupal) Sobre discusiones puntuales referentes a una temática.
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Impacto percibido en el aprendizaje de los estudiantes

Tabla N.° 11. Calificación del impacto de la IA en el aprendizaje de los estudiantes

Tutor Calificación del impacto de la IA (escala 1-5)

Tutor 1 (Grupal) 5 Muy positivo

Tutor 2 (Grupal) 4 Positivo

Tutor 3 (Grupal) 3 Neutro

Ventajas y desafíos de la IA en la educación

Tabla N.° 12. Ventajas de la IA en la educación según los tutores grupales
Ventaja Tutor

Permite retroalimentaciones inmediatas. Tutor 1 (Grupal)

Mantiene la atención de los estudiantes. Tutor 1 (Grupal)

Es interactiva. Tutor 1 (Grupal)

Permite evaluar al estudiante en su pensamiento crítico. Tutor 1 (Grupal)

Facilita la búsqueda y análisis de contenidos. Tutor 2 (Grupal)

Ayuda a la investigación. Tutor 3 (Grupal)

Preocupaciones éticas y prácticas

Tabla N.° 13. Preocupaciones éticas y prácticas según los tutores grupales
Preocupación Tutor

Derechos de propiedad intelectual Tutor 1 (Grupal)

Dependencia de los estudiantes Tutor 3 (Grupal)

Futuro de la IA en la educación

Tabla N.° 14. Perspectivas sobre el futuro de la IA en la educación

Tutor Comentario

Tutor 1 (Grupal) Si no se adapta la educación a la IA, los estudiantes tendrán muchas 
falencias en el mundo laboral.

Tutor 2 (Grupal) Favorable

Tutor 3 (Grupal) Positiva

Recomendaciones para otros educadores

Tabla N.° 15. Recomendaciones para otros educadores sobre el uso de IA
Tutor Recomendación

Tutor 1 (Grupal) Dejar el miedo a la IA y comenzar a plantear sus clases de una forma que los  
estudiantes comiencen a manejar estas herramientas de forma ética.

Tutor 2 (Grupal) Que utilicen la herramienta digital.

Tutor 3 (Grupal) Saber utilizar la herramienta.



267

Más allá de la teoría: ChatGPT en la práctica educativa superior y su impacto en las habilidades analíticas

Análisis interpretativo

Integración de IA en la práctica docente
Los tutores grupales han comenzado a integrar herramientas de IA en su práctica docente de 
diversas maneras, desde la autodidáctica hasta la formación institucional. Esto muestra una 
creciente adopción de IA en el ámbito educativo, además de un movimiento hacia la moder-
nización de las metodologías de enseñanza.

Impacto percibido en el aprendizaje de los estudiantes
La mayoría de tutores grupales perciben un impacto positivo de la IA en el aprendizaje de los 
estudiantes; destacan mejoras en la atención, interacción y evaluación crítica. Esta percep-
ción sugiere que la IA puede ser una herramienta poderosa para mejorar la calidad educativa.

Ventajas y desafíos de la IA
Las ventajas señaladas incluyen la retroalimentación inmediata, el mantenimiento de la aten-
ción de los estudiantes y la facilidad para la búsqueda y análisis de contenidos. Los tutores 
grupales también reconocen que la IA ayuda en la investigación y permite evaluar el pensa-
miento crítico. Se menciona el desafío de la dependencia tecnológica; puntualizan, además, 
la necesidad de equilibrar los beneficios tecnológicos con una supervisión adecuada.

Preocupaciones éticas y prácticas
Las preocupaciones éticas y prácticas destacadas por los tutores grupales incluyen los dere-
chos de propiedad intelectual y la posible dependencia de los estudiantes de la IA. La imple-
mentación de mecanismos para asegurar el uso ético y responsable de la IA es esencial para 
mantener la integridad académica.

Futuro de la IA en la educación
Los tutores grupales tienen una visión mayormente positiva sobre el futuro de la IA en la 
educación; reconocen su potencial para transformar el aprendizaje y preparar a los estudian-
tes para un entorno laboral tecnológicamente avanzado. Señalan la necesidad de adaptarse 
a estos cambios para evitar deficiencias en las habilidades fundamentales de los estudiantes.

Recomendaciones para otros educadores
Las recomendaciones incluyen la adopción ética y efectiva de la IA, la capacitación adecuada 
y el uso crítico de estas herramientas. Los tutores grupales subrayan la importancia de inte-
grar la IA de manera responsable y estratégica en la educación.
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Discusión y conclusiones

Este estudio explora cómo ChatGPT y tecnologías similares de inteligencia artificial  
pueden transformar la escritura académica y el desarrollo del pensamiento crítico en estu-
diantes. Los hallazgos confirman que la IA no solo mejora la estructura y claridad de los tex-
tos académicos, sino que también es fundamental para el desarrollo de habilidades analíticas 
y críticas. La IA en la educación complementa y enriquece las metodologías pedagógicas 
tradicionales, proporciona personalización y da soporte previamente inalcanzable.

En el ámbito de la educación superior, donde es crucial la calidad y profundidad del 
análisis académico, la integración de la IA demuestra mejorar significativamente la eficiencia 
en la escritura y la investigación; asimismo, fomenta un entendimiento más profundo y un 
enfoque crítico hacia los temas estudiados. Los resultados no solo validan la efectividad de 
ChatGPT como herramienta pedagógica, sino que incentivan un debate sobre su potencial 
para transformar las metodologías educativas convencionales. A continuación, el estudio 
vinculará estos resultados con el marco teórico establecido y evaluará cómo la tecnología de 
IA redefine las expectativas y posibilidades en la educación superior.

El empleo de ChatGPT en contextos educativos refuerza elementos clave del construc-
tivismo y el conectivismo; además, destaca aspectos cruciales del aprendizaje autónomo, que 
es un pilar central del marco teórico de este estudio. Esta herramienta ha probado ser efectiva 
no solo para mejorar la estructura y claridad de la escritura académica de los alumnos, sino 
también para fomentar una participación más activa y autónoma en su proceso educativo.

Los resultados de este estudio corroboran la perspectiva constructivista de aprendizaje: 
los estudiantes utilizan ChatGPT para construir y enriquecer su conocimiento de manera 
práctica y reflexiva. Este proceso va más allá de la simple absorción de información; implica 
su aplicación crítica, un aspecto esencial del aprendizaje constructivista. Paralelamente, el 
conectivismo se manifiesta en cómo los estudiantes utilizan ChatGPT para acceder a una 
red extensa de información, facilita un entorno de aprendizaje más interconectado y dinámi-
co que promueve la exploración de diversas perspectivas y contenidos.

La investigación indica que ChatGPT ha sido una herramienta eficaz para promover la 
autonomía de los estudiantes en sus tareas de escritura, lo que es consistente con los principios 
del aprendizaje autónomo. Este sostiene que los estudiantes deben desempeñar un rol activo y 
responsable en su educación. Al proporcionar retroalimentación instantánea y permitir ajus-
tes en tiempo real, ChatGPT empodera a los estudiantes para que tomen decisiones informa-
das sobre su escritura y estrategias de aprendizaje; lo que fortalece su autonomía y autoeficacia.

No obstante, emergen desafíos significativos. La dependencia en herramientas como 
ChatGPT puede restringir el desarrollo de la autonomía, si los estudiantes se apoyan exce-
sivamente en la asistencia tecnológica para cada aspecto de su aprendizaje. Este fenómeno 
requiere una evaluación crítica para asegurar que la tecnología se utilice como un facilitador 
del aprendizaje autónomo y no como un sustituto de la iniciativa y el esfuerzo personal.
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Los hallazgos incitan un diálogo esencial sobre cómo equilibrar la integración de la IA 
en los entornos educativos con la necesidad de mantener y fomentar la independencia y el 
pensamiento crítico en los estudiantes. La siguiente sección del estudio explorará cómo estos 
resultados cumplen con los objetivos establecidos al inicio del estudio y qué implicaciones 
prácticas emergen para mejorar las prácticas pedagógicas actuales.

El objetivo principal de nuestra investigación fue evaluar el impacto de ChatGPT en la 
escritura académica y el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de educación 
superior. Los resultados muestran un impacto positivo significativo: los estudiantes han uti-
lizado ChatGPT para mejorar la claridad y estructura de sus textos, además de desarrollar 
una mayor autonomía en su aprendizaje. Esto confirman el objetivo principal del estudio y 
muestra avances significativos hacia el cumplimiento de nuestras metas secundarias.

ChatGPT ha demostrado ser efectivo en la mejora de la escritura académica al permitir 
al alumnado estructurar argumentos más coherentes y articulados, un elemento crucial para 
alcanzar altos estándares académicos. Además, el aumento de la autonomía y el pensamiento 
crítico refuerza la capacidad de esta herramienta para fomentar competencias esenciales en 
contextos educativos; así, se alinea con nuestras metas secundarias de promover habilidades 
analíticas y de autogestión.

Los hallazgos de este estudio proporcionan una base sólida para investigaciones futuras 
sobre la integración de herramientas de inteligencia artificial en la educación. Se recomienda 
llevar a cabo estudios longitudinales que ofrezcan una comprensión más profunda de sus 
efectos a largo plazo en la escritura académica y el desarrollo del pensamiento crítico. Sería 
también beneficioso ampliar la diversidad de los participantes para incluir variadas discipli-
nas académicas, niveles educativos y contextos culturales; esto permitiría evaluar la efectivi-
dad de la IA en una gama más amplia de entornos educativos.

Un área adicional de interés para la investigación futura es el impacto emocional y psi-
cológico de la dependencia tecnológica en los estudiantes. Estudiar cómo las interacciones 
con la IA afectan la motivación, el estrés y la autoeficacia podría arrojar luz sobre cómo op-
timizar el uso de la tecnología en ambientes educativos. Investigaciones sobre la resistencia 
o aceptación de las herramientas de IA por parte de los educadores también podrían ofrecer 
perspectivas cruciales para su implementación más efectiva y ética.

El uso de inteligencia artificial en la educación conlleva importantes consideraciones 
éticas. La privacidad de los datos y el consentimiento informado son aspectos críticos, pues la 
recolección y análisis de datos de los estudiantes deben realizarse en respeto de los derechos 
individuales y cumplir con las normativas legales aplicables. Es esencial garantizar que el uso 
de la IA no perpetúe ni introduzca nuevos sesgos, especialmente en lo que respecta al acceso 
y resultados educativos.

Se sugiere que las instituciones educativas implementen políticas claras y transparentes 
que regulen el uso de herramientas de IA. Estas políticas deben incluir directrices sobre la 
protección de datos personales y estrategias para evaluar y mitigar posibles sesgos en los 
algoritmos de IA. Promover un diálogo abierto sobre las implicaciones éticas del uso de IA 
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en la educación puede facilitar la construcción de un consenso sobre las mejores prácticas y 
fomentar un enfoque más reflexivo y responsable hacia la integración tecnológica.

Este estudio ha demostrado que el uso de ChatGPT puede tener un impacto significati-
vo en la mejora de la escritura académica y el fomento del pensamiento crítico entre los es-
tudiantes universitarios. La integración de la inteligencia artificial en los procesos educativos 
ha resultado en mejoras notables tanto en la claridad y estructura de los textos académicos 
como en la autonomía y las capacidades analíticas de los estudiantes. Estos resultados desta-
can el potencial de las herramientas de IA para enriquecer el aprendizaje y sugieren nuevas 
direcciones para futuras investigaciones y aplicaciones educativas. Se ha demostrado cómo 
ChatGPT transforma los procesos educativos al proporcionar soporte personalizado que en-
riquece la autonomía y las capacidades analíticas de los estudiantes, y mejora significativa-
mente la claridad y estructura de los textos académicos.

Los hallazgos subrayan el potencial de ChatGPT para fomentar un aprendizaje más 
dinámico e interactivo y adapta las metodologías pedagógicas tradicionales a las exigencias 
del siglo XXI. Este avance mejora la interacción educativa y, sobre todo, empodera a los es-
tudiantes para abordar sus proyectos de investigación y escritura de manera más efectiva 
y autónoma. Sin embargo, la discusión también ha resaltado importantes desafíos éticos y 
prácticos. Es fundamental desarrollar políticas claras y asegurar una implementación ética 
para maximizar los beneficios de estas tecnologías mientras se minimizan riesgos poten-
ciales, como la dependencia tecnológica y la pérdida de habilidades críticas independientes.

Este análisis aporta valiosas perspectivas sobre la utilización efectiva de la inteligencia 
artificial en la educación superior y propone direcciones para futuras investigaciones y apli-
caciones prácticas de estas herramientas en entornos educativos. La integración cuidadosa 
de herramientas como ChatGPT es esencial, y debe gestionarse con un enfoque crítico y 
considerado para garantizar que su uso sea tanto beneficioso como sostenible. 
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Resumen

Este estudio investiga el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) entre estudian-
tes de ingeniería, centrándose en asignaturas básicas como Cálculo, Álgebra Lineal, Física, 
Química y Programación. Una encuesta realizada a 130 alumnos de diversos niveles acadé-
micos revela un uso generalizado de la IA, principalmente para entender conceptos difíciles 
y verificar respuestas. Sin embargo, una minoría admite copiar directamente las soluciones 
proporcionadas por la IA, lo que destaca la necesidad de una guía ética en el uso de estas 
tecnologías. El estudio evalúa cuán precisa es la resolución de problemas de la IA utilizando 
ChatGPT para resolver ejercicios de libros clave de ingeniería, logrando una tasa de acierto 
del 100%. Esto demuestra el potencial de la IA como una poderosa herramienta educativa, 
pero también subraya el desafío de garantizar que los estudiantes desarrollen habilidades 
de resolución de problemas de manera autónoma. El análisis del Reglamento de Régimen 
Académico del Consejo de Educación Superior de Ecuador indica la necesidad de ajustar la 
asignación de horas para el trabajo práctico y autónomo. Aumentar las horas de contacto 
directo con los instructores puede ayudar a asegurar que los estudiantes completen sus ta-
reas de manera independiente y responsable, promoviendo un aprendizaje más profundo y 
duradero. Implementar estrategias de supervisión para el trabajo autónomo puede fomentar 
un entorno de estudio disciplinado y estructurado, garantizando hábitos de estudio éticos y 
efectivos. 

Palabras clave: inteligencia artificial, educación en ingeniería, aprendizaje autónomo, 
regulaciones académicas, habilidades de resolución de problemas. 
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Introducción

Contexto histórico de las tareas en la educación superior como parte del proceso de 
evaluación
Las tareas, o asignaciones para el trabajo autónomo, han sido parte importante de la expe-
riencia educativa; sirven como un componente clave del proceso de evaluación en la educa-
ción superior. Las primeras instituciones de aprendizaje, como la Academia de Platón y el 
Liceo de Aristóteles en la Antigua Grecia, ya ponían un énfasis significativo en el estudio 
independiente (Wallach, 2002). Aunque no se documenta un sistema formal de tareas como 
lo entendemos hoy, los estudiantes eran incentivados a continuar su investigación y discu-
sión fuera de las sesiones formales. Platón y Aristóteles promovían el estudio autónomo y la 
reflexión como medios esenciales para el desarrollo intelectual (Palanca-Castan et al., 2021).

El concepto de tareas puede remontarse a las primeras universidades del período medie-
val en Europa (Chuaqui, 2002). Durante este tiempo, la educación se centraba en el trivium 
(gramática, retórica y lógica) y el quadrivium (aritmética, geometría, música y astronomía). 
Alcuino de York, quien jugó un papel fundamental en el Renacimiento Carolingio, enfatiza-
ba la importancia del estudio individual fuera de las conferencias formales para reforzar el 
aprendizaje y desarrollar habilidades de pensamiento crítico (Witt, 2003).

Las universidades medievales en Europa, como la Universidad de Bolonia (fundada en 
1088) y la Universidad de París (fundada alrededor de 1150), donde se esperaba que los es-
tudiantes realizaran extensas lecturas y tareas de escritura fuera del aula, formalizaron el 
concepto de tareas para el hogar (Willinsky, 2017). En estos centros de estudio, las tareas 
tenían un propósito: refuerzo del aprendizaje, donde los estudiantes debían memorizar tex-
tos y preparar argumentos para debates y disputas, una práctica común en la Universidad 
de París. El memorándum y la repetición eran fundamentales para el aprendizaje profundo 
de las materias teológicas y filosóficas. En la preparación para las disputas, en universidades 
como Bolonia, se centraba en el derecho; los estudiantes preparaban casos y argumentos que 
luego defendían en público. Este tipo de tarea fomentaba el pensamiento crítico y la habilidad 
retórica.

Tomás de Aquino desarrolló y expandió estas prácticas a través de su método escolásti-
co, el cual implicaba el estudio exhaustivo y la escritura de comentarios sobre textos filosófi-
cos y teológicos; es una tarea que requería un trabajo considerable fuera del aula (Hall, 2011). 
Durante el Renacimiento, el redescubrimiento de los textos clásicos impulsó una renovación 
en el sector educativo. Universidades como la de Salamanca y Oxford comenzaron a integrar 
las humanidades en sus currículos, expandiendo el uso de las tareas para incluir la lectura y 
el análisis de textos clásicos (Moodie, 2014).

Juan Luis Vives, educador renacentista, abogaba por la importancia de las tareas que 
fomentaran el análisis crítico y la aplicación práctica del conocimiento. Vives creía que 
las tareas debían reforzar lo aprendido y permitir a los estudiantes explorar temas más  
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profundamente y desarrollar sus propios pensamientos (Montalvo Mareca, 2018). Con la  
llegada del siglo XIX, las tareas comenzaron a institucionalizarse como una parte formal de 
la educación. Horace Mann promovió la idea de las tareas como una extensión del aprendiza-
je en el hogar, argumentando que eran esenciales para consolidar el conocimiento y fomen-
tar la autodisciplina (Hogan, 1990).

En Europa, el sistema educativo prusiano, que influyó en muchos sistemas occidenta-
les, formalizó las tareas como una herramienta esencial para la instrucción y evaluación 
(Tröhler, 2016). Enfatizaba la importancia de las tareas para desarrollar hábitos de estudio y 
responsabilidad personal. En el siglo XX, las teorías educativas modernas comenzaron a in-
fluir en el uso y la percepción de las tareas. John Dewey las veía como una forma de vincular 
la teoría con la práctica, promoviendo el aprendizaje activo y experiencial (Quay, 2019). Para 
Dewey, las tareas no debían ser meramente repetitivas, sino involucrar a los estudiantes en la 
resolución de problemas y la aplicación práctica del conocimiento.

Varios hitos históricos clave han influenciado en la adopción y evolución de las tareas 
como parte de los procesos educativos: desde el Renacimiento con el establecimiento de uni-
versidades más estructuradas y la Revolución industrial —que transformó aún más la educa-
ción—, con el surgimiento de la educación pública y un mayor énfasis en las prácticas edu-
cativas estandarizadas, incluidas las tareas, para garantizar una fuerza laboral disciplinada 
y educada hasta el surgimiento de movimientos de educación progresista que introdujeron 
nuevos enfoques pedagógicos que consideraban las necesidades de desarrollo de los estu-
diantes reconociendo el valor de las tareas para reforzar el aprendizaje en el aula. Las teorías 
conductistas, defendidas por B.F. Skinner, veían a las tareas como una herramienta para 
reforzar el aprendizaje a través de la repetición y la práctica (Ng’andu et al., 2013). Las teo-
rías cognitivas, desarrolladas por Jean Piaget, enfatizaban la importancia de las tareas para 
promover la resolución independiente de problemas y las habilidades de pensamiento crítico 
(Pakpahan y Saragih, 2022). Las teorías constructivistas, influenciadas por Lev Vygotsky, 
destacaban los aspectos sociales y colaborativos del aprendizaje; sugerían que podrían servir 
como un puente entre la instrucción en el aula y la aplicación en el mundo real (Saleem et al., 
2021). Estas teorías subrayaban colectivamente la importancia de las tareas para fomentar 
una comprensión más profunda de las materias y promover el crecimiento intelectual.

Cambio en el propósito y la percepción de las tareas a lo largo del tiempo
El propósito y la percepción de las tareas han evolucionado significativamente a lo largo del 
tiempo; reflejan cambios en las teorías educativas, las prácticas pedagógicas y las expecta-
tivas sociales (Figura N.° 17). Este desarrollo puede analizarse a través de varios periodos 
históricos y enfoques teóricos. 
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Figura N.° 17. Línea de tiempo del cambio en el propósito y la percepción de las tareas

Durante el siglo XIX, las tareas se consideraban principalmente como una herra-
mienta para inculcar disciplina y hábitos de estudio (Deysolong, 2023). En el sistema edu-
cativo prusiano, eran vistas como una forma de extender el aprendizaje más allá del aula 
y fomentar la autodisciplina entre los estudiantes. Este enfoque fue adoptado por muchos 
sistemas educativos en Europa y América. Mann (1891) en su obra Annual Reports to the  
Massachusetts Board of Education argumentaba que las tareas eran esenciales para el de-
sarrollo de habilidades de estudio y la responsabilidad personal. Este enfoque reflejaba una 
creencia en el valor de la repetición y la memorización para consolidar el aprendizaje. Con el 
auge de las pruebas estandarizadas en las décadas de 1950 y 1960, el propósito de las tareas 
comenzó a cambiar (William, 2010). Se convirtieron en una herramienta clave para preparar 
a los estudiantes para los exámenes estandarizados, que se consideraban la medida prin-
cipal del rendimiento académico. Un estudio significativo de este periodo es el trabajo de  
Skinner (1968), psicólogo conductista que defendía el uso de tareas como una forma de refor-
zar el comportamiento deseado a través de la práctica repetitiva; en su obra The Technology 
of Teaching, argumentaba que las tareas bien diseñadas podían mejorar significativamente 
el aprendizaje mediante la aplicación de principios conductistas como el refuerzo positivo. 
Durante la década de 1970 y 1980, las críticas a las tareas comenzaron a ganar fuerza. Edu-
cadores y psicólogos, como John Holt, cuestionaron la eficacia y el impacto de las tareas en el 
bienestar de los estudiantes. En su libro The Homework Myth, Kohn (2006) describe que las 
tareas no necesariamente mejoran el rendimiento académico y pueden contribuir al estrés y 
la alienación de los estudiantes. Estas críticas llevaron a una reevaluación de las prácticas de 
tareas y a la implementación de reformas educativas. Por ejemplo, algunas escuelas comen-
zaron a limitar la cantidad de tareas asignadas o a adoptar enfoques más personalizados y 
flexibles para el aprendizaje fuera del aula. Con el advenimiento de la tecnología educativa 
en las décadas de 1990 y 2000, el propósito y la percepción de las tareas volvieron a cambiar. 
La integración de herramientas digitales y plataformas de aprendizaje en línea permitió un 
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enfoque más personalizado y adaptativo. Tomlinson (1999), una defensora del aprendizaje 
diferenciado razonó en su obra The Differentiated Classroom que las tareas deberían adap-
tarse a las necesidades individuales de los estudiantes para maximizar su efectividad. Este 
enfoque permitió a los educadores diseñar unas que no solo reforzaran el aprendizaje, sino 
que respondieran a los estilos de aprendizaje y los intereses únicos de cada estudiante. En 
el siglo XXI, la percepción de las tareas ha continuado evolucionando hacia enfoques más 
holísticos y centrados en el estudiante. Las investigaciones actuales sugieren que la calidad 
de las tareas es más importante que la cantidad. Autores como Vatterott (2009), en su libro 
Rethinking Homework, abogan por un enfoque equilibrado que considera tanto el rigor aca-
démico como el bienestar de los estudiantes.

La importancia de las tareas como trabajo autónomo en el estudio de ingenierías
Las tareas como trabajo autónomo han sido una parte integral de la educación en ingenie-
rías. A pesar de los cambios en la percepción y los métodos de evaluación, siguen desempe-
ñando un papel crucial en el desarrollo de habilidades esenciales para futuros ingenieros. 
Las tareas autónomas son fundamentales para el desarrollo de una comprensión profunda 
de conceptos complejos; permiten a los estudiantes aplicar teorías y principios aprendidos en 
clase a problemas prácticos, consolidando así su conocimiento y la importancia del apren-
dizaje activo (Terblanche y De Clercq, 2020). Piaget (1950) argumentaba que los estudiantes 
construyen su conocimiento a través de experiencias directas con el mundo, y las tareas 
justamente las proporcionan. En el contexto de las ingenierías, esto podría implicar la re-
solución de problemas matemáticos, la simulación de sistemas complejos o la realización de 
experimentos en laboratorios virtuales.

Las tareas autónomas promueven la autonomía y la responsabilidad personal, cualida-
des esenciales para los ingenieros. A través de la realización de tareas, los estudiantes apren-
den a gestionar su tiempo, a planificar y a trabajar de manera independiente, habilidades que 
son vitales en el entorno profesional (Ramdass y Zimmerman, 2011). Horace Mann (1891), en 
su defensa de la educación pública, destacó la importancia de las tareas para el desarrollo de 
hábitos de estudio y responsabilidad personal. Esta perspectiva sigue siendo relevante hoy en 
día, ya que los ingenieros deben ser capaces de trabajar de manera independiente y gestionar 
proyectos complejos de manera eficiente.

La integración de la tecnología en las tareas autónomas ha permitido un aprendizaje 
más personalizado y adaptativo. Herramientas digitales como simuladores, software de mo-
delado y plataformas de aprendizaje en línea permiten al alumnado experimentar con con-
ceptos de manera interactiva y práctica. Estas tecnologías no solo hacen que el aprendizaje 
sea más accesible, sino que preparan a los estudiantes para el uso de herramientas avanzadas 
en sus futuras carreras.

La realización de tareas y deberes que consisten en la repetición de ejercicios y proble-
mas en áreas numéricas y básicas de ingeniería es fundamental para el desarrollo de habi-
lidades cognitivas y el aprendizaje a largo plazo (Tong et al., 2022). Esta práctica refuerza 
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el conocimiento y ayuda a crear redes neuronales fuertes que mejoran las conexiones para 
el desarrollo del pensamiento de ingeniería. La teoría del aprendizaje y la neurociencia han 
demostrado que la repetición es crucial para fortalecer las conexiones neuronales. Según 
Hebb (1949), conocido por la regla de Hebb, “las neuronas que se activan juntas, se conectan 
juntas”. Esto significa que la práctica repetida de una tarea fortalece las sinapsis entre las 
neuronas involucradas, facilitando el aprendizaje y la retención de información a largo plazo.

En su investigación sobre la plasticidad sináptica, Kandel y Schwartz (1982) demostra-
ron que la repetición de estímulos puede cambiar la fuerza de las conexiones sinápticas en el 
cerebro (Maureira Cid, 2016). Este principio subyace en el aprendizaje repetitivo de ejercicios 
numéricos, donde la práctica continua fortalece las vías neuronales responsables del proce-
samiento matemático y analítico.

Bjork (1994) introdujo el concepto de “dificultades deseables,” argumentando que el es-
fuerzo y la práctica repetida en el aprendizaje conducen a una mejor retención y compren-
sión a largo plazo. Esto es especialmente relevante en el contexto de las áreas numéricas de 
ingeniería, donde la repetición de problemas complejos ayuda a los estudiantes a internalizar 
conceptos fundamentales. Anderson (1973), en su teoría de ACT (Adaptive Control of Thou-
ght), sugirió que la práctica repetida es esencial para la automatización de habilidades cogni-
tivas. En ingeniería, esto implica que la repetición de cálculos y problemas técnicos ayuda a 
automatizar procesos de pensamiento, permitiendo a los estudiantes abordar problemas más 
complejos con mayor facilidad.

El impacto del internet, motores de búsqueda y sistemas de mensajería instantánea en 
las tareas de la educación superior
La aparición del internet, junto con los motores de búsqueda como Google y los sistemas 
de mensajería instantánea, como WhatsApp y Telegram, ha transformado radicalmente la 
manera en que se realizan y se perciben las tareas en la educación superior. El internet y los 
motores de búsqueda han proporcionado un acceso sin precedentes a la información. Esta 
accesibilidad ha facilitado enormemente la investigación académica, lo que permite a los 
estudiantes encontrar rápidamente artículos, estudios y datos relevantes para sus tareas. Sin 
embargo, este fenómeno también ha presentado varios desafíos.

La facilidad con la que los estudiantes pueden encontrar y copiar información ha incre-
mentado los casos de plagio. Un estudio realizado por McCabe y Pavela (2004) mostró un 
aumento significativo en el plagio académico, atribuido en gran medida al uso de internet: 
los estudiantes pueden copiar y pegar información directamente de sitios web, lo que plan-
tea serias preocupaciones sobre la originalidad y autenticidad del trabajo académico. Para 
combatir el plagio, muchas instituciones han adoptado software de detección de plagio como 
Turnitin y SafeAssign. Estos programas analizan los trabajos de los estudiantes en busca de 
similitudes con fuentes en línea y otras bases de datos, ayudando a los educadores a identifi-
car los casos y fomentar la originalidad (Lathrop, 2000).
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De igual manera, los sistemas de mensajería instantánea, como WhatsApp y Telegram, 
han revolucionado la comunicación entre los estudiantes, permitiéndoles colaborar y com-
partir información en tiempo real. Aunque esto ha facilitado el aprendizaje colaborativo, 
también ha planteado nuevas problemáticas. El uso de WhatsApp en entornos educativos, 
si bien facilita la comunicación, también puede llevar a una dependencia excesiva de las res-
puestas de los compañeros. Asimismo, los estudiantes pueden compartir respuestas y tareas 
completas, reduciendo la individualidad y el esfuerzo personal en la realización de las tareas 
(Bicen y Cavus, 2011).

La capacidad de los estudiantes para compartir y acceder a información de manera ins-
tantánea ha obligado a los educadores a reconsiderar cómo se evalúan las tareas. Los méto-
dos tradicionales de evaluación han demostrado ser inadecuados para garantizar la autenti-
cidad y la individualidad del trabajo. Por esta razón, nuevos métodos de evaluación como los 
mencionados en la Tabla N.° 16 son aplicados.

Tabla N.° 16. Nuevos métodos para la evaluación de tareas

Métodos de 
 evaluación de tareas Descripción

Proyectos basados en 
problemas

Requieren que los estudiantes apliquen sus conocimientos a situaciones del mundo 
real, lo que dificulta el plagio y fomenta el pensamiento crítico. Suelen involucrar 
múltiples etapas de desarrollo, lo que permite a los educadores evaluar el progreso y 
la comprensión a lo largo del tiempo.

Portafolios digitales
Permiten al alumnado recopilar y reflexionar sobre su trabajo a lo largo de un perio-
do extendido. Este enfoque no solo facilita una evaluación más holística del progreso 
del estudiante, sino que también reduce la posibilidad de plagio al requerir reflexio-
nes y análisis personales.

Evaluaciones en clase
Las evaluaciones en clase, como presentaciones, debates y discusiones, permiten a 
los educadores evaluar la comprensión de los estudiantes en tiempo real. Este mé-
todo asegura que realmente comprendan el material y no dependan únicamente de 
recursos externos.

Tareas personalizadas
Diseñar tareas que sean específicas para cada estudiante o grupo pequeño puede di-
ficultar el plagio y la colaboración indebida. Estas tareas pueden basarse en intereses 
individuales o en aplicaciones prácticas de la materia, haciendo que el trabajo sea 
más relevante y significativo.

Definición y desarrollo histórico de las inteligencias artificiales (IA)
La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática dedicado a la creación de siste-
mas capaces de realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Estas 
tareas incluyen el reconocimiento de voz, la toma de decisiones, la traducción de idiomas, la 
percepción visual y el procesamiento de lenguaje natural, entre otras. La IA se basa en algo-
ritmos y modelos matemáticos que permiten a las máquinas aprender de los datos, adaptarse 
a nuevas situaciones y mejorar su rendimiento con el tiempo (Joiner, 2018).

El término “inteligencia artificial” fue acuñado en 1956 por John McCarthy, Marvin 
Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon en la Conferencia de Dartmouth. Este evento  
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marcó el nacimiento oficial del campo de la IA. Durante esta década, se desarrollaron los 
primeros programas de IA, como el “Logic Theorist” de Allen Newell y Herbert A. Simon, 
que podía demostrar teoremas matemáticos (Joiner, 2018).

En las décadas de 1960 y 1970, el campo de la IA experimentó un gran optimismo y una 
intensa investigación. Se desarrollaron técnicas de procesamiento de lenguaje natural, como 
el programa ELIZA de Joseph Weizenbaum, y sistemas expertos, como DENDRAL, un sis-
tema para el análisis químico (Khyani y B S, 2021). Sin embargo, el entusiasmo se desaceleró 
debido a las limitaciones tecnológicas y la falta de datos suficientes, lo que llevó al primer 
“invierno de la IA,” un periodo de reducción en la financiación y el interés en la IA.

En la década de 1980, los sistemas expertos, que utilizaban reglas basadas en el co-
nocimiento para emular el juicio humano, ganaron popularidad. Empresas como Digital  
Equipment Corporation desarrollaron sistemas expertos comerciales exitosos. No obstante, 
la complejidad y el coste de mantener estos sistemas llevaron a otro periodo de desilusión, 
conocido como el “segundo invierno de la IA” (Toosi et al., 2021).

La década de 1990 vio un resurgimiento en la IA con el desarrollo de nuevas técnicas 
de aprendizaje automático y redes neuronales. Los avances en el hardware y el aumento de 
la capacidad de procesamiento permitieron la implementación de modelos más complejos. 
En 1997, Deep Blue de IBM hizo historia al vencer al campeón mundial de ajedrez Garry  
Kasparov, demostrando el poder de la IA en tareas específicas (Toosi et al., 2021).

Con la explosión de big data y los avances en el almacenamiento y procesamiento de 
datos, la IA experimentó un rápido progreso en la década de 2000 y 2010. El aprendizaje 
profundo, una subrama del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales profundas, 
permitió avances significativos en reconocimiento de voz, visión por computadora y pro-
cesamiento de lenguaje natural. Algoritmos como los de Google Brain y el desarrollo de  
frameworks como TensorFlow y PyTorch facilitaron el acceso y desarrollo de aplicaciones  
de IA (Schuchmann, 2019).

En la década de 2020, la IA se ha vuelto cada vez más accesible para el público en general. 
Herramientas como Google Colab, plataformas como OpenAI, y asistentes virtuales como 
Alexa y Siri han democratizado el acceso a la IA. La disponibilidad de vastas cantidades de 
datos y el avance de la computación en la nube han permitido que investigadores, empresas 
y usuarios individuales desarrollen y utilicen modelos de IA sin necesidad de infraestructura 
especializada (Noorman y Swierstra, 2023).

Influencia de la IA en la educación superior e ingeniería
La inteligencia artificial (IA) ha experimentado avances significativos en la capacidad para 
resolver problemas complejos y ejercicios numéricos. Algoritmos de aprendizaje automático 
y aprendizaje profundo han permitido a las IA abordar tareas que requieren cálculos preci-
sos y análisis detallados. Modelos avanzados como GPT-4, desarrollado por OpenAI, y otras 
arquitecturas de redes neuronales pueden procesar grandes cantidades de datos, identifi-
car patrones y proporcionar soluciones precisas a problemas matemáticos y de ingeniería  
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(Martín y Diaz, 2020). Por ejemplo, las IA pueden resolver ecuaciones diferenciales,  
optimizar sistemas y realizar simulaciones complejas en campos como la física, el álgebra li-
neal y el cálculo. Estas capacidades han sido aprovechadas en diversas aplicaciones industriales 
y científicas, desde el diseño de productos hasta la investigación académica. En la educación 
superior, han revolucionado la forma en que se enseñan y aprenden las ciencias aplicadas y la 
ingeniería. Plataformas educativas basadas en IA, como Khan Academy y Coursera, utilizan 
algoritmos para personalizar el aprendizaje, proporcionar tutoría en tiempo real y adaptar el 
contenido a las necesidades individuales de los estudiantes. Estas herramientas ayudan a los 
estudiantes a comprender mejor los conceptos y a desarrollar habilidades críticas.

Uno de los usos más impactantes de la IA en la educación superior es la resolución de 
tareas académicas (Dwivedi et al., 2023). Los estudiantes pueden utilizar herramientas de IA 
para obtener respuestas rápidas y precisas a problemas de matemática, física, programación 
y otras materias técnicas. Por ejemplo, aplicaciones como Wolfram Alpha y MATLAB con 
capacidades de IA pueden resolver ecuaciones complejas y generar gráficos detallados, faci-
litando el proceso de aprendizaje. Sin embargo, esta facilidad de acceso a soluciones precisas 
ha planteado nuevos desafíos para los docentes e instituciones de educación superior (Tuomi, 
2018). Los estudiantes de primeros semestres, en particular, pueden recurrir a estas herra-
mientas para completar sus tareas sin haber desarrollado un hábito de estudio responsable y 
ético. Ahora bien, la tentación de utilizar IA para obtener respuestas rápidas puede impedir 
que los estudiantes adquieran una comprensión profunda de los conceptos fundamentales.

Mientras que, a nivel docentes, detectar el uso indebido de IA para resolver tareas aca-
démicas es un desafío creciente. Los softwares antiplagio tradicionales, como Turnitin, es-
tán diseñados principalmente para identificar similitudes textuales y no son efectivos para 
detectar soluciones generadas por IA en problemas numéricos y de ingeniería. Esto se debe 
a que las soluciones proporcionadas por las IA pueden ser únicas y no coincidir con ningún 
contenido existente en las bases de datos de plagio.

Pope (2023), mediante un estudio de la Universidad de Stanford, reveló que un porcen-
taje significativo de estudiantes admitió haber utilizado herramientas de IA para completar 
sus tareas sin un entendimiento adecuado del material. Esto es especialmente preocupante 
en materias como física, álgebra lineal, cálculo de una variable y programación, donde la 
comprensión conceptual y la habilidad para resolver problemas son cruciales para el éxito 
académico y futuro profesional. El uso indebido de IA para resolver tareas puede tener con-
secuencias negativas a largo plazo. Los estudiantes que dependen excesivamente de estas 
herramientas pueden no desarrollar las habilidades críticas necesarias para su campo de 
estudio. Además, esto socava los principios de ética académica y responsabilidad personal, 
esenciales para la formación de profesionales competentes y éticos.

Para abordar estos desafíos, las instituciones educativas deben implementar estrategias 
que promuevan el uso responsable de la IA y fomenten una cultura de integridad académica. 
Esto puede incluir la educación sobre los riesgos y beneficios de la IA, el diseño de tareas que 
requieran razonamiento y reflexión crítica, y el uso de evaluaciones en clase para asegurar la 
comprensión individual de los estudiantes (Du Boulay, 2023).
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Reglamento de régimen académico en función de la distribución de horas académicas 
en Ecuador 
En el Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior de la Repú-
blica del Ecuador (Consejo de Educación Superior, 2017), se establece la importancia de la 
organización del aprendizaje en la educación superior, especialmente en carreras de inge-
niería. Según el Artículo 11, implica la planificación del proceso formativo del estudiante a 
través de actividades de docencia, prácticas de aplicación y experimentación, y aprendizaje 
autónomo. Estas actividades están diseñadas para garantizar los resultados pedagógicos en 
distintos niveles de formación y modalidades educativas. La planificación debe considerar el 
tiempo necesario que un estudiante debe invertir en actividades formativas y la generación 
de productos académicos establecidos en la planificación microcurricular, siendo el período 
académico la unidad de planificación.

El Artículo 12 del reglamento especifica que la planificación curricular debe distribuirse 
en horas de sesenta minutos en los campos de formación y unidades del currículo. Además, 
para facilitar la movilidad estudiantil a nivel internacional, las instituciones pueden aplicar 
un sistema de créditos con equivalencias adaptadas. En el Artículo 13 se indica que un es-
tudiante de tiempo completo debe dedicar entre 45 y 55 horas semanales a actividades de 
aprendizaje, lo que incluye el tiempo de clase y el estudio autónomo (Consejo de Educación 
Superior, 2017).

El reglamento también aborda la carga horaria y la duración de las carreras. Según el 
Artículo 17, las carreras de ingeniería y arquitectura requieren 8 000 horas distribuidas en 
diez períodos académicos ordinarios, con estudios a tiempo completo y en modalidad pre-
sencial. Además, el Artículo 47 determina que, en la modalidad presencial, por cada hora de 
docencia, deben dedicarse entre 1.5 y 2 horas a otros componentes de aprendizaje, aseguran-
do así una formación integral y equilibrada (Consejo de Educación Superior, 2017). 

La estructura del aprendizaje en las carreras de ingeniería está diseñada para incluir un 
componente significativo de aprendizaje autónomo. Este, detallado en el Artículo 15, abarca 
actividades realizadas por el estudiante para desarrollar capacidades de aprendizaje indepen-
diente e individual, bajo la orientación y planificación del profesor. Las actividades incluyen 
lectura, análisis de materiales, búsqueda de información y elaboración de trabajos indivi-
duales (Consejo de Educación Superior, 2017). Este enfoque garantiza que los estudiantes 
de ingeniería adquieran conocimientos teóricos, desarrollen habilidades prácticas y de au-
toaprendizaje necesarias para su formación profesional.

Metodología 

Percepción sobre el uso de IA en estudiantes de ingeniería
Para llevar a cabo esta investigación sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en la realización 
de tareas académicas, se diseñó y aplicó una encuesta dirigida a 132 estudiantes de primero, 
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segundo y tercer nivel de diversas carreras de ingeniería. La encuesta tuvo como objetivo 
analizar la percepción y el uso que estos educandos están dando a las herramientas de IA en 
asignaturas del área básica de ingenierías, como física, cálculo, ecuaciones diferenciales, pro-
gramación, química y álgebra lineal. Se seleccionaron estudiantes de diferentes niveles aca-
démicos para obtener una visión amplia y comparativa sobre cómo varía el uso de la IA a lo 
largo del proceso educativo. La encuesta incluyó preguntas sobre la frecuencia y el propósito 
del uso de IA, los tipos de herramientas utilizadas, y el impacto percibido en su aprendizaje y 
rendimiento académico. Los datos recopilados fueron analizados posteriormente para iden-
tificar patrones y tendencias en el uso de la IA entre los estudiantes encuestados.

Comparación de ejercicios analíticos y numéricos en Chat GPT de Open AI
Para comprobar la capacidad de resolución de ejercicios numéricos por parte de las IA, se se-
leccionaron ejercicios representativos de los libros Cálculo de una variable, de James Stewart 
(Stewart, 2012); Ecuaciones diferenciales, de Dennis Zill (Zill, 2008); Métodos numéricos 
para ingenieros, de Steven Chapra (Chapra, 2017); y Física universitaria, de OpenStax de la 
universidad de RICE (OpenStax, n. d.). Estos ejercicios abarcan una amplia gama de proble-
mas típicos en las asignaturas básicas de ingeniería. Se utilizó ChatGPT, una avanzada herra-
mienta de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, para resolver los ejercicios. Poste-
riormente, se validaron las respuestas generadas por la IA comparándolas con las correctas 
proporcionadas en los libros. El objetivo fue evaluar el porcentaje de aciertos de la IA y su 
capacidad para resolver problemas matemáticos y de física de manera precisa, proporcionan-
do así una medida de la efectividad y fiabilidad de la IA en contextos educativos específicos.

Resultados 

Encuesta sobre el uso de IA en la resolución de tareas académicas
Para comprender mejor el uso y la percepción de las herramientas de inteligencia artificial 
(IA) entre los estudiantes de ingeniería en las asignaturas correspondientes a las áreas bá-
sicas, se realizó una encuesta dirigida a 132 alumnos de primero, segundo y tercer nivel. 
Este instrumento tenía como objetivo evaluar la frecuencia y el propósito del uso de IA, los 
tipos de herramientas empleadas, y el impacto percibido en su aprendizaje y rendimiento 
académico. En el análisis previo, se destacó la importancia de las herramientas de IA para 
la comprensión de conceptos difíciles y la verificación de respuestas, así como la necesidad 
de promover un uso ético y educativo de estas tecnologías. A continuación, se presentan los 
resultados, los cuales proporcionan una visión detallada de cómo el alumnado integra la IA 
en su proceso de aprendizaje y las implicaciones de este uso en su formación académica. A 
continuación, se detallan los resultados obtenidos.
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1. ¿En qué asignaturas utilizas herramientas de IA para resolver tareas? (Selecciona todas las 
que apliquen)  

Figura N.° 18. Nuevos métodos para la evaluación de tareas

2. ¿Qué tipo de herramientas de IA utilizas para resolver tus tareas? (Selecciona todas las que 
apliquen)  

Figura N.° 19. Resultados de las herramientas de IA utilizadas por los estudiantes para resolver tareas

3. ¿Con qué frecuencia utilizas herramientas de IA para resolver tus tareas? 
 

Figura N.° 20. Resultados de frecuencia de uso de herramientas de IA para la resolución de tareas
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4. ¿Cómo utilizas las herramientas de IA para resolver tus tareas? (Selecciona todas las que 
apliquen) 

Figura N.° 21. Resultados de la manera de uso de herramientas de IA para la resolución de tareas

5. ¿Sueles copiar directamente las respuestas proporcionadas por la IA o las utilizas para 
aprender y mejorar tu comprensión?  

Figura N.° 22. Resultados de la manera de uso de las respuestas obtenidas por IA para la realización de tareas

6. ¿Consideras que el uso de IA ha mejorado tu rendimiento académico en estas asignaturas? 

Figura N.° 23. Resultados de la percepción de la IA sobre el rendimiento
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7. ¿Consideras que el uso de IA podría reemplazar la necesidad de estudiar de manera tradicional?  

Figura N.° 24. Resultados de las perspectivas de la IA sobre la educación de los estudiantes

Los resultados de la encuesta revelan información significativa sobre el uso de herra-
mientas de inteligencia artificial (IA) entre los estudiantes de ingeniería en diversas asigna-
turas. En cuanto a aquellas en las que se utilizan herramientas de IA para resolver tareas, 
los resultados muestran una distribución variada: 39 estudiantes en Cálculo de una variable, 
40 en Álgebra lineal, 55 en Física, 25 en Química, 73 en Programación y 13 en Ecuaciones 
diferenciales; en cambio, 17 estudiantes indicaron que no usan IA para resolver tareas. Estos 
resultados sugieren que la IA es particularmente popular en asignaturas como Programa-
ción y Física, donde la complejidad y la necesidad de soluciones rápidas y precisas pueden ser 
más apremiantes. En relación con los tipos de herramientas de IA utilizadas, 39 estudian-
tes recurren a calculadoras científicas en línea, como Wolfram Alpha; 21 utilizan platafor-
mas educativas, como Khan Academy y Coursera; 100 emplean asistentes virtuales, como  
ChatGPT y Bard; 59 usan software especializado como MATLAB y Mathematica, y 9 men-
cionaron otras herramientas. La alta adopción de asistentes virtuales indica una preferencia 
por herramientas que no solo resuelvan problemas, sino que proporcionen explicaciones de-
talladas y tutoría en tiempo real.

Respecto a la frecuencia de uso, 12 estudiantes indicaron que siempre usan herramien-
tas de IA; 30, que frecuentemente; 64, ocasionalmente; 24, que raramente; y solo 2 nunca las 
usan. La mayoría de los estudiantes, por tanto, utiliza la IA ocasionalmente, lo que sugiere 
que, aunque la IA es un recurso valioso, no ha reemplazado por completo los métodos de 
estudio tradicionales.

Cuando se les preguntó cómo utilizan las herramientas de IA, 34 estudiantes afirmaron 
que las usan para obtener soluciones directas a los problemas; 109, para entender conceptos 
difíciles; 85, para verificar sus respuestas; y 40 para recibir tutoría en tiempo real. Estos re-
sultados muestran que, además de buscar respuestas directas, los estudiantes valoran la IA 
por su capacidad para facilitar la comprensión de conceptos complejos y verificar sus propias 
soluciones, lo que refuerza su aprendizaje.

En cuanto a si los estudiantes copian directamente las respuestas proporcionadas por 
la IA o las utilizan para mejorar su comprensión, 3 estudiantes admitieron copiar las res-
puestas; 71 utilizan las respuestas para estudiar y entender mejor; 51 hacen ambas cosas; y 
7 no utilizan IA. Sobre el impacto del uso de IA en su rendimiento académico, 19 estudian-
tes opinan que ha mejorado significativamente; 85, moderadamente; 17 consideran que no 
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ha tenido impacto; 7 reflexionan que ha tenido un impacto negativo y 4 no están seguros. 
La mayoría percibe una mejora moderada, lo que sugiere que la IA es vista como una he-
rramienta complementaria que apoya su aprendizaje, aunque no reemplaza completamente 
otras formas de estudio.

Finalmente, en cuanto a si creen que la IA podría reemplazar la necesidad de estudiar 
de manera tradicional, 14 estudiantes dijeron que sí definitivamente; 45, que sí en cierta 
medida; 63 opinan que ambos métodos son complementarios y 10 prefieren los métodos 
tradicionales. La mayoría de los estudiantes ven la IA y los métodos tradicionales como com-
plementarios, lo que destaca la importancia de integrar ambas metodologías para un apren-
dizaje más efectivo y holístico.

Capacidad de resolución de problemas y ejercicios numéricos de las IA
Para evaluar la capacidad de resolución de problemas y ejercicios numéricos, se seleccionó 
la inteligencia artificial ChatGPT, desarrollada por la empresa OpenAI. Con este propósito, 
se solicitó a la IA que resolviera ejercicios tomados de diversos textos fundamentales en las 
áreas de estudio base de las ingenierías. A continuación, se presentan los resultados obteni-
dos. Para ejemplificar un ejercicio de la asignatura de Cálculo de una variable se utilizó el 
libro de James Stewart, Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas (Stewart, 2012). 
Se seleccionó el tema de integración de funciones racionales mediante fracciones parciales 
de la página 490 (Figura N.° 25).  

Figura N.° 25. Ejercicio de integración por fracciones parciales, libro de  
Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas. Fuente: Stewart (2012)  

Ahora, si colocamos el mismo ejercicio en ChatGPT con el prompt “Determina la inte-
gral de (x^3 + x)/(x-1) diferencial de x”, obtenemos la siguiente respuesta: 

Para determinar la integral de la función , podemos usar el método de división polinó-
mica para simplificar la función antes de integrar.

Primero, realizamos la división de (x3+x) por (x-1).

1. Dividimos (x3 ) por (x)
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2. Multiplicamos (x2) por 

3. Restamos 

4. Dividimos  (x2 + x) por (x)

5. Multiplicamos (x) por 

6. Restamos                de 

7. Dividimos (2x) por (x)

8. Multiplicamos (2) por

9. Restamos                 de (2x)

Entonces, la división de (x3 + x) por             nos da: 

Ahora, podemos escribir la integral como: 

Integramos término por término: 

Las integrales son: 

Entonces, la solución es: 

Donde C es la constante de integración. 

Fuente: OpenAI (2024)
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Como se puede observar, la respuesta proporcionada por la IA es consistente y precisa, 
sin la necesidad de utilizar un prompt avanzado. Aun sin solicitar una resolución paso a paso, 
la IA proporcionó una explicación directa del procedimiento que puede ser usada directa-
mente para ser presentada por el estudiante sin riesgo a ser detectado. A continuación, eva-
luaremos su capacidad con un ejercicio de métodos numéricos utilizando el libro Métodos 
numéricos para ingenieros, de Chapra, ejemplo 4.1 del tema aproximaciones de un polinomio 
mediante la serie de Taylor (Chapra, 2017: 63). A continuación, se presenta la resolución pre-
sentada por los autores en el libro de texto:

EJEMPLO 4.1 Aproximaciones de un polinomio mediante la serie de Taylor

Planteamiento del problema. Use expansiones de la serie de Taylor de los órdenes cero 
hasta cuatro para aproximar la función: 

[f(x) = 0.1x4 – 0.15x3 – 0.5x2 – 0.25x + 1.2]

Desde x = 0 hasta h = 1. Esto es, estime el valor de la función en (x i + 1 = 1)

Solución:

La aproximación de la serie de Taylor con n = 0 es [f(x i )(n=0) = 1.2]. Usando esta aproxi-
mación, resulta un error de truncamiento de [Et = 0.2– 1.2 = –1.0] en (x = 1).  

Para (x = 1), debe determinar la derivada en x = 0: 

[f ’ (0) = –0.4(0)3 – 0.45(0)2 – 1.0(0) – 0.25 = –0.25]

Los términos adicionales mejoran aún más la aproximación. En efecto, la inclusión de 
la tercera y de la cuarta derivadas da como resultado exactamente la misma ecuación 
del principio: 

[f(xi)(n=4)= 1.2 - 0.25h - 0.5h2 - 0.15h3 - 0.1h4 ]

La quinta derivada de un polinomio de cuarto orden es cero. Por consiguiente, la ex-
pansión de la serie de Taylor hasta la cuarta derivada da una estimación exacta para  
(xi+1 = 1):

[f(1) = 1.2(0.25)(1) – 0.5(1)2 – 0.15(1)3 – 0.1(1)4 = 0.2]

Se solicita a ChatGPT mediante el prompt: “Use expansiones de la serie de Taylor de los 
órdenes cero hasta cuatro para aproximar la función f(x) = –0.1x4 – 0.15x3 – 0.5x2 – 0.25x 
+ 1.2 desde xi = 0 con h = 1. Esto es, estime el valor de la función en xi + l = 1”, se obtiene el 
siguiente resultado: 

Para aproximar la función f(x) = –0.1x4 – 0.15x3 – 0.5x2 – 0.25x + 1.2) utilizando la serie 
de Taylor para una función f(x) alrededor de x = 0 es: 

Primero, evaluamos f(0):

[f(0) = 0.1(0)4 – 0.15(0)3 – 0.5(0)2 – 0.25(0) + 1.2 = 1.2]
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Ahora, encontramos las derivadas de f(x):

1. Primera derivada: [f ’ (x)  = –0.4x3 – 0.45x2 – 1.0x – 0.25], evaluamos en x = 0  
resultando [f ’ (0)  = –0.25]

2. Segunda derivada: [f ’’ (x)  = – 1.2x2 – 0.9x – 1.0] , evaluamos en x=0 resultando  
[f ’’ (0)  = –1.0]

3. Tercera derivada: [f ’’’ (x)  = – 2.4x – 0.9] , evaluamos en x=0 resultando [f ’’’ (x)  =  – 0.9]

4. Cuarta derivada: [f(4) (x)  = – 2.4], esta es constante así que [f(4) (0)  = – 2.4]

Ahora, usamos estos valores en la serie de Taylor:  

Sustituyendo los valores encontrados:  

Finalmente, evaluamos esta expansión en x = 1: 

[f(1) ≈ 1.2 – 0.25(1) – 0.5(1)2 – 0.15(1)3 – 0.1(1)4] 

[f(1) ≈ 1.2 – 0.25 – 0.52 – 0.15 – 0.1]

[f(1) ≈ 1.2 – 1.0] [f(1) ≈ 0.2]

 

Por lo tanto, la aproximación de la función f(x) en x = 1 usando la serie de Taylor hasta 
el cuarto orden es aproximadamente 0.2 (OpenAI, 2024).

Nuevamente, se obtiene el resultado exacto más una explicación detallada del proce-
dimiento de resolución del ejercicio. Estas pruebas se replicaron con varios textos de física, 
química, programación, ecuaciones diferenciales, circuitos eléctricos, etc. Todas las veces se 
dio el 100% de respuestas correctas. 

Evaluación de la asignación de horas para trabajo practico y autónomo en función del 
Reglamento de Régimen Académico
El Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior de la República del 
Ecuador establece la organización del aprendizaje en la educación superior como la distribu-
ción de horas dedicadas a trabajo práctico y autónomo. Según el documento, la organización 
del aprendizaje se basa en tres componentes fundamentales: docencia, prácticas de aplica-
ción y experimentación, y aprendizaje autónomo (Consejo de Educación Superior, 2017). Estos 
componentes están diseñados para garantizar resultados pedagógicos efectivos a través de 
una planificación detallada que considere el tiempo necesario para cada actividad formativa.

El Artículo 11 del reglamento destaca que la organización del aprendizaje debe consi-
derar el tiempo que un estudiante necesita invertir en actividades formativas y en la genera-
ción de productos académicos, con el período académico como unidad de planificación. El 
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Artículo 13 especifica que un estudiante a tiempo completo debe dedicar entre 45 y 55 horas 
semanales a actividades de aprendizaje, distribuidas entre docencia, prácticas y aprendizaje 
autónomo. El Artículo 47 establece que, en la modalidad presencial, por cada hora de do-
cencia deben asignarse entre 1.5 y 2 horas a otros componentes de aprendizaje (Consejo de 
Educación Superior, 2017).

Sin embargo, de acuerdo con los desafíos actuales en la educación superior, es necesario 
reevaluar esta distribución de horas para asegurar que los estudiantes no solo cumplan con 
sus tareas, sino que también desarrollen habilidades prácticas y de pensamiento crítico de 
manera efectiva. Los avances tecnológicos, especialmente en inteligencia artificial (IA), han 
facilitado el acceso a soluciones rápidas y precisas, lo que puede llevar a una dependencia 
excesiva de estas herramientas y una disminución en el desarrollo de habilidades autónomas 
y prácticas. Los resultados de la encuesta realizada muestran que los estudiantes tienden a 
utilizar herramientas de IA para resolver problemas y entender conceptos, pero esto puede 
no ser suficiente para garantizar un aprendizaje profundo y autónomo.

Para abordar estas preocupaciones, es necesario considerar cambios en la distribución 
de horas, aumentando las de contacto con el docente. Un mayor tiempo en contacto con los 
profesores permitiría una supervisión más cercana del progreso de los estudiantes y una me-
jor orientación en el uso de herramientas tecnológicas, lo que aseguraría que las tareas sean 
realizadas de manera autónoma y ética. Además, esta medida podría fomentar un aprendi-
zaje más interactivo y colaborativo, alineado con los principios educativos que promueven la 
participación y el pensamiento crítico.

Asimismo, es crucial desarrollar estrategias desde la Ley de Educación Superior para im-
plementar figuras de control en el trabajo de las horas autónomas. Estas estrategias podrían 
incluir la presencia de tutores o asistentes de cátedra durante las horas de estudio autónomo 
en entornos controlados, como bibliotecas o laboratorios. La supervisión presencial de las 
horas autónomas permitiría una mejor monitorización del uso de herramientas de IA, ase-
gurando que los estudiantes utilicen estas tecnologías como apoyo en lugar de sustituto del 
esfuerzo personal. Esta medida también promovería un entorno de estudio más disciplinado 
y estructurado, fomentando hábitos de estudio responsables y éticos.

La necesidad de estos cambios se sustenta en la importancia de fortalecer las redes neuro-
nales y las habilidades de resolución de problemas a través de la repetición y la práctica, como 
lo han demostrado diversos estudios científicos (Hebb, 1949; Kandel y Schwartz, 1982; Bjork, 
1994; Anderson, 1983). La integración de más horas de contacto con el docente y la supervisión 
de las autónomas garantizaría que los estudiantes desarrollen una comprensión profunda y 
duradera de los conceptos fundamentales en sus áreas de estudio.

La evaluación de la asignación de horas para trabajo práctico y autónomo en función del 
Reglamento de Régimen Académico se presenta como la necesidad de ajustes para enfrentar 
los desafíos actuales en la educación superior. Aumentar las horas de contacto con el docente y 
establecer figuras de control para las horas autónomas son estrategias justificadas que podrían 
mejorar significativamente el aprendizaje y la formación integral de los estudiantes de ingeniería.
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Discusión y conclusiones 

El presente trabajo ha revelado detalles significativos sobre el uso de herramientas de  
inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la educación superior, especialmente en carreras 
de ingeniería. A través de una encuesta realizada a 130 estudiantes de diferentes niveles, se 
ha observado que las herramientas de IA son ampliamente utilizadas para resolver tareas 
en asignaturas básicas como Cálculo, Álgebra Lineal, Física, Química y Programación. Los 
estudiantes han destacado la utilidad de la IA para entender conceptos difíciles y verificar 
respuestas, aunque una minoría admite copiar directamente las soluciones proporcionadas. 
Este hallazgo subraya la necesidad de promover un uso ético y educativo de la IA, orientando 
a los estudiantes a aprovechar estas tecnologías para mejorar su comprensión y habilidades.

Además, la capacidad de las IA, como ChatGPT, para resolver problemas numéricos de 
manera precisa ha sido confirmada mediante la resolución de ejercicios tomados de textos 
fundamentales en ingeniería; estos logran una exactitud del 100% en cada uno de los casos. 
Este resultado destaca el potencial de la IA como una herramienta de apoyo poderoso en el 
aprendizaje, pero también plantea desafíos en términos de garantizar que los estudiantes 
desarrollen habilidades de resolución de problemas de manera autónoma y no dependan 
exclusivamente de la tecnología.

Por estas razones, evaluar la asignación de horas para trabajo práctico y autónomo, ba-
sado en el Reglamento de Régimen Académico, ha demostrado la necesidad de ajustar la 
distribución de horas para aumentar el contacto con los docentes. Incrementar las horas 
de supervisión directa puede ayudar a que los estudiantes realicen sus tareas de manera 
autónoma y responsable, fomentando un aprendizaje más profundo y duradero. Además, 
implementar figuras de control para supervisar las horas autónomas puede contribuir a un 
entorno de estudio más disciplinado y estructurado, lo que garantizaría el desarrollo de há-
bitos de estudio éticos y efectivos. 
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Resumen

Este estudio explora a la educación médica a través de herramientas como la evaluación 
asistida por IA, realidad virtual y análisis de imágenes médicas. La resistencia al cambio 
por parte de algunas instituciones y profesionales de la salud hacia la adopción de nuevas 
tecnologías educativas basadas en IA motiva la promoción de una cultura de innovación, 
adaptabilidad; el objetivo es proporcionar capacitación continua para aprovechar de mane-
ra efectiva las herramientas y plataformas basadas en IA. Asimismo, existe la necesidad de 
integrar la IA de manera responsable para maximizar sus beneficios tanto en la formación 
de futuros médicos como en la atención médica; por ello, se exploran las preocupaciones 
éticas y de privacidad relacionadas con el uso de datos sensibles de pacientes y estudiantes al 
implementar tecnologías basadas en IA en la educación médica. Se destaca la necesidad de 
establecer políticas claras y protocolos para garantizar el cumplimiento de las normas de pri-
vacidad y seguridad. Además, para educar a las nuevas generaciones de médicos se requiere 
implementar el uso de sistemas de tutoría inteligente, chatbots, simulaciones interactivas y 
ludificación para ofrecer una enseñanza más personalizada, realista y efectiva. 

Palabras clave: inteligencia artificial, educación médica, IA en la evaluación, innova-
ción, chatbots, pacientes virtuales, simuladores de alta fidelidad (HAF). 

 

1 Universidad Indoamérica, Quito, Ecuador. 
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Introducción

La inteligencia artificial (IA) ha emergido como una herramienta revolucionaria y disruptiva 
en numerosos campos, incluyendo la educación médica. Con su asombrosa capacidad para 
procesar vastas cantidades de datos y aprender de experiencias pasadas, la IA está transfor-
mando de manera significativa el modo en que los estudiantes de medicina aprenden y los 
médicos practican y se desarrollan profesionalmente a lo largo de sus carreras (Zheng et al., 
2020). Esta tecnología innovadora, que abarca técnicas como el aprendizaje automático y el 
aprendizaje profundo, permite a las máquinas analizar enormes conjuntos de datos, recono-
cer patrones complejos, tomar decisiones informadas y realizar tareas que tradicionalmente 
requerían de la inteligencia humana. La IA se erige en una poderosa herramienta con el 
potencial de revolucionar la forma en que los estudiantes adquieren conocimientos, los mé-
dicos brindan atención y los investigadores generan nuevos descubrimientos e innovaciones 
en el campo de la medicina. 

Un prompt (también conocido como indicación o mensaje) en el contexto de los mode-
los de lenguaje grandes (LLM, por sus siglas en inglés) se refiere a la entrada de texto que se 
proporciona al modelo para generar una respuesta o completar una tarea. Es la información 
inicial que guía al modelo en la generación de texto; por tanto, en ciencias de la salud, esta 
instrucción debe ser manejada en el contexto o rol que se quiera obtener —docente, estu-
diante, investigador o inclusive paciente simulado—, llegando a mantener un Procesamiento 
del Lenguaje Natural (NLP). El objetivo principal es permitir que las computadoras entien-
dan, interpreten y generen lenguaje humano de manera efectiva. Esto implica el desarrollo 
de algoritmos y modelos que puedan analizar, representar y manipular el lenguaje natural en 
diversas formas, como texto escrito o voz.

Sistemas de tutoría inteligente
Los sistemas de tutoría inteligente (ITS, por sus siglas en inglés) son plataformas sofisticadas 
que emulan de manera efectiva la interacción con un tutor humano, adaptando dinámica-
mente el contenido educativo a las necesidades individuales de aprendizaje de cada estudian-
te (Narayanan et al., 2023). Estos sistemas analizan minuciosamente las respuestas del alum-
no y proporcionan una retroalimentación personalizada y precisa, lo que optimiza el proceso 
de aprendizaje para mejorar significativamente la retención de conocimientos y el desarrollo 
de habilidades esenciales. La IA puede desempeñar un papel fundamental y transformador 
en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje.

Chatbots en la implementación de sistemas de tutoría inteligente
Los chatbots, sistemas avanzados de IA programados para comprender y responder pregun-
tas de manera natural, pueden actuar como asistentes virtuales altamente eficientes para los 
estudiantes de medicina. Tienen la capacidad de proporcionar respuestas precisas y oportu-
nas a preguntas frecuentes, ofrecer explicaciones claras y concisas sobre conceptos médicos 
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complejos y guiar a los estudiantes a través de escenarios clínicos simulados de manera in-
teractiva (Zheng et al., 2020). 

Los sistemas de tutoría inteligente (STI) van un paso más allá al adaptar la instrucción 
a las necesidades individuales de cada estudiante; identifican sus fortalezas y debilidades 
específicas para ofrecer una experiencia de aprendizaje altamente personalizada y efectiva 
(Tan et al., 2021).

Tabla N.° 17. Principales chatbots disponibles
Nombre Características Dirección electrónica

ChatGPT

Chatbot de IA desarrollado por OpenAI. Es capaz de ge-
nerar texto, traducir idiomas, escribir diferentes tipos de 
contenido creativo y responder a tus preguntas de manera 
informativa.

https://chat.openai.com/ 

Gemini

Chatbot experimental de Google impulsado por LaMDA. 
Está diseñado para simular conversaciones humanas y pue-
de generar texto, traducir idiomas y escribir diferentes tipos 
de contenido creativo.

https://gemini.google.com/ 

Claude Chatbot de IA desarrollado por Anthropic. Está diseñado 
para ser útil, inofensivo y honesto. https://claude.ai/ 

Copilot

Asistente de programación de IA desarrollado por GitHub 
y OpenAI. Utiliza Codex, un modelo de lenguaje entrenado 
en miles de millones de líneas de código, para sugerir líneas 
de código y funciones completas en tiempo real. Es un de-
sarrollo de Microsoft. 

https://copilot.microsoft.com/ 

Debido a estos nacientes chatbots que se presentan en la Tabla N.° 17, existen aplicaciones 
que pueden reunir diversos modelos. Esto ayuda al estudiante o profesional a optimizar los 
requerimientos; uno de ellos es Poe, no es un LMM, pero sí muestra diversos modelos de IA.

  

Simulaciones interactivas

Pacientes virtuales
Los pacientes virtuales son simulaciones por computadora altamente realistas que represen-
tan a pacientes reales, lo que permite a los estudiantes practicar sus habilidades y la toma de 
decisiones clínicas en un entorno seguro, controlado y sin riesgos. Las simulaciones pueden 
presentar una amplia gama de escenarios clínicos, desde casos comunes hasta situaciones 
de emergencia complejas, y brindar retroalimentación inmediata y detallada a los alumnos 
sobre sus acciones y decisiones. 

Sin embargo, estos pacientes suelen estar representados en dos dimensiones (2D) o tres 
(3D), por lo que se utilizan pantallas interactivas. Esto conlleva a que pierda realismo y que los 
estudiantes se distingan con facilidad; entonces, estos pacientes virtuales se complementan 
mediante el uso de la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA), creando entornos  
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inmersivos y altamente realistas que permiten a los estudiantes experimentar de manera vívida  
y convincente la práctica médica en un contexto seguro y controlado (Civaner et al., 2022).

Esta tecnología permite a los estudiantes practicar habilidades diagnósticas y proce-
dimentales críticas en un contexto controlado y seguro, lo que les brinda la oportunidad 
de cometer errores, aprender de ellos y perfeccionar sus habilidades antes de aplicarlas en 
situaciones reales. La realidad virtual también facilita la creación de escenarios clínicos raros 
o poco comunes, exponiendo al alumnado a una amplia gama de casos y situaciones que 
podrían no encontrar con frecuencia en la práctica clínica real.

La creación de estas simulaciones en entornos inmersivos tiene sus limitaciones, ya que 
son escenarios clínicos estáticos con condiciones específicas. Solo pueden tomar decisiones 
con base en una lista predefinida con respuestas fijas, lo que provoca que no haya versatilidad 
en los escenarios (Al-Elq, 2010). 

 Figura N.° 26. Paciente virtual. Implementación de paciente virtual en las prácticas de laboratorio de la 
FACSBH de la Universidad Indoamérica

En la actualidad, con el avance de la tecnología y la implementación de la IA, los pacien-
tes virtuales permiten una interacción dinámica y realista con los estudiantes y profesionales 
de la salud. Estos sistemas van más allá de las simulaciones tradicionales, al proporcionar 
respuestas inteligentes y adaptativas basadas en las acciones del usuario.

La implementación de estos pacientes genera una interactividad más avanzada, ya que 
implanta respuestas dinámicas y un procesamiento de lenguaje natural, lo que facilita inte-
racciones más fluidas y naturales (Gaggioli y Secchi, 2018).

Simuladores de alta fidelidad
Los simuladores de alta fidelidad (HAF) han modificado la formación médica, lo cual permi-
te a estudiantes y profesionales practicar habilidades y procedimientos en entornos seguros 
y realistas, mediante la integración de la inteligencia artificial (IA). Estos simuladores son 
ahora más avanzados y brindan experiencias de aprendizaje inmersivas y personalizadas que 
mejoran la preparación de los estudiantes al enfrentar situaciones mucho más realistas. 
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Tabla N.° 18. Principales características para selección de paciente para simulación

Características Paciente virtual Paciente virtual con IA Simuladores de alta fidelidad 
(HAF)

Interactividad Limitada a opcio-
nes predefinidas

Respuestas dinámicas y 
adaptativas

Altamente interactivos con respues-
tas f ísicas

Adaptabilidad No adaptativa, 
sigue guiones fijos

Adaptativa, responde en 
tiempo real Adaptativa, responde en tiempo real

Realismo Básico, visualmen-
te simplificado

Alto, con comporta-
mientos y reacciones 
realistas

Muy alto, incluye respuestas fisio-
lógicas

Tecnología subya-
cente

Software de simu-
lación básico

Algoritmos de IA, 
aprendizaje automático

Sensores avanzados, mecánica de 
precisión, IA

Evaluación y re-
troalimentación

Basado en escena-
rios estáticos

Retroalimentación in-
mediata y personalizada

Evaluación objetiva y datos de ren-
dimiento

Uso del lenguaje 
natural

Limitado o inexis-
tente

Entiende y responde al 
lenguaje natural

Limitado a las interacciones f ísicas 
y verbales

Aplicaciones
Práctica de proce-
dimientos básicos, 
historia clínica

Simulación de consultas 
completas, emergencias

Procedimientos médicos, quirúrgi-
cos, atención básica

Costo Relativamente bajo Moderado, debido a la 
implementación de IA

Alto, debido a la complejidad y tec-
nología avanzada

Requisitos tecno-
lógicos

Computadora con 
software específico

Computadora potente, 
acceso a internet, IA

Equipos y software avanzados, espa-
cio f ísico adecuado

Repetibilidad
Alta, los escenarios 
se pueden repetir 
fácilmente

Alta, con variaciones 
adaptativas

Alta, con escenarios controlados y 
repetibles

Entrenamiento en 
habilidades

Procedimientos 
básicos, seguimien-
to de protocolos

Habilidades clínicas 
avanzadas, toma de de-
cisiones

Habilidades técnicas y no técnicas, 
respuesta a emergencias 

 
Fuente: Tan et al. (2021) y Zheng et al. (2020)

La selección adecuada de pacientes simulados es crucial para el éxito de los programas 
de simulación médica. Es fundamental considerar características específicas que permitan 
una experiencia educativa óptima y realista. Según la Tabla N.° 18, las principales incluyen 
factores como la complejidad del caso clínico, la reproducibilidad de los síntomas y la capa-
cidad de los simuladores a proporcionar respuestas fisiológicas precisas. 

Como se muestra en la Tabla N.° 18, los simuladores de alta fidelidad (HAF) reducen 
la posibilidad de cometer errores con pacientes reales, por lo que los estudiantes pueden 
practicar en ambientes psicológicamente seguros. Estos simuladores son capaces de ajustar 
la complejidad y el grado de dificultad de los escenarios de simulación según la necesidad de 
cada estudiante gracias a la inteligencia artificial (IA). Se produce un entorno de aprendizaje 
inmersivo que mejora la retención de conocimientos y habilidades, combinando reacciones 
fisiológicas, realismo físico e interacción con la IA. Los HAF habilitados para IA también 
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pueden rastrear y evaluar el desempeño de los estudiantes, proporcionando información im-
parcial para la evaluación y el seguimiento del avance. Desde atención médica simple hasta 
operaciones quirúrgicas complejas, estos simuladores se pueden utilizar para una variedad 
de entornos médicos. 

Figura N.° 27. Simuladores avanzados de alta fidelidad. Implementación del simulador Leonardo en la ense-
ñanza en las prácticas de laboratorio de la FACSBH de la Universidad Indoamérica

Ludificación y sistemas de aprendizaje adaptativo
La ludificación (gamificación), que consiste en la incorporación de elementos lúdicos 

y de juego en el proceso de aprendizaje, puede hacer que el estudio de la medicina sea más 
atractivo, motivador y emocionante para los estudiantes. Al utilizar mecánicas de juego como 
puntos, insignias y tablas de clasificación, se puede fomentar la participación, la competencia 
sana y el compromiso sostenido con el aprendizaje. Por su parte, los sistemas de aprendizaje 
adaptativo utilizan algoritmos avanzados de IA para personalizar la ruta de aprendizaje de 
cada estudiante en función de su desempeño, preferencias y necesidades individuales, asegu-
rando una experiencia de aprendizaje óptima y eficiente. 

A continuación, se presenta un prompt para dar ejemplo de la ludificación en los esce-
narios de aprendizaje. 

 Este prompt (Figura N.° 28) se enfoca en los aspectos clave que deben considerarse al 
planificar una lección para estudiantes avanzados en ciencias de la salud; hace hincapié en la 
aplicación práctica, el pensamiento crítico y la preparación para su futura vida profesional. 
Es modificable según el modelamiento y los requerimientos y recursos; además, se podrían 
cargar o subir archivos a la IA para que cumpla un rol específico dependiendo de la tarea o 
tema a estudiar (chats personalizados).

Otras gigantes como Google también desarrollan estrategias experimentales asociados 
con la IA; por ejemplo: Labs de Google, Canvas y Socrative son algunas de las empresas y 
aplicaciones que cada vez se asocian a la IA para los recursos educativos. 



307

Revolución de la inteligencia artificial en la educación médica 

Figura N.° 28. Prompt de la ludificación de escenarios de aprendizaje 

Evaluación asistida por IA
La IA ha revolucionado los métodos de evaluación en la educación médica, proporcionando 
herramientas objetivas, consistentes y libres de sesgos para evaluar tanto los conocimientos 
teóricos como las habilidades clínicas de los estudiantes (Smith y Jones, 2024).

Creación de rúbricas
Las rúbricas, herramientas de evaluación que definen criterios claros y escalas de valoración, 
son ampliamente usadas para evaluar el desempeño de los estudiantes en diversas áreas. Sin 
embargo, crear rúbricas efectivas puede ser un proceso largo y laborioso, especialmente para 
los docentes que manejan múltiples asignaturas y grupos de estudiantes. Aquí es donde la 
inteligencia artificial (IA) se presenta como una herramienta poderosa, capaz de automatizar 
y optimizar la creación de rúbricas, haciendo el trabajo mucho más sencillo y eficiente (Smith 
y Jones, 2024). A continuación, se presenta un prompt para dar ejemplo de la elaboración de 
una rúbrica. 
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Figura N.° 29. Estructura del prompt para crear una rúbrica de nivel universitario

La tecnología de OMR y calificación automatizada de ensayos 
Por un lado, la tecnología de reconocimiento óptico de marcas (OMR) se utiliza amplia-
mente para evaluar respuestas de selección múltiple de forma rápida, precisa y eficiente, 
eliminando la necesidad de una calificación manual tediosa y propensa a errores. Por otro, 
los sistemas avanzados de calificación automática de ensayos utilizan algoritmos sofisticados 
de procesamiento de lenguaje natural para evaluar respuestas escritas de manera objetiva y 
consistente; esto puede ser especialmente útil en exámenes teóricos extensos y detallados 
(Brown y Turner, 2023).

Realidad virtual para la evaluación de habilidades procedimentales
La realidad virtual se ha convertido en una herramienta valiosa para simular procedimien-
tos médicos complejos y delicados, permitiendo a los estudiantes practicar y ser evaluados 
en técnicas quirúrgicas y procedimientos invasivos sin los riesgos asociados con la práctica 
en pacientes reales. Estos entornos simulados ofrecen una experiencia altamente realista y 
controlada, facultando una evaluación objetiva y estandarizada de las habilidades técnicas y 
la destreza de los estudiantes (Brown y Turner, 2023).
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Análisis de imágenes médicas y diagnóstico asistido
La IA puede ser una herramienta invaluable para ayudar a los estudiantes a interpretar imá-
genes médicas complejas —como radiografías, tomografías computarizadas y resonancias 
magnéticas—, mediante el reconocimiento de patrones sutiles y la identificación precisa de 
anomalías y hallazgos significativos. Los sistemas de diagnóstico asistido por IA pueden ana-
lizar vastas cantidades de datos clínicos y de laboratorio para sugerir posibles respuestas, lo 
que ayuda a los estudiantes a desarrollar y perfeccionar sus habilidades de razonamiento 
clínico y toma de decisiones basadas en evidencia (Sapci y Sapci, 2020). 

Figura N.° 30. Ejemplo de ayuda en el procesamiento de imagen utilizando Claude Opus 3

Como se muestra en la Figura N.° 30, la IA permite un diagnóstico preliminar de una 
radiografía, la cual debe ser validada por un profesional de la salud, ya que estas interpreta-
ciones pueden ser erróneas. Esto provoca un riesgo en la salud de los pacientes. Algunos de 
estos riesgos incluyen: 

•  Diagnósticos erróneos: una IA mal entrenada o con sesgos puede llevar a diagnósticos 
falsos positivos o negativos, lo que puede resultar en tratamientos innecesarios o en la 
falta de tratamiento cuando es necesario.

• Retrasos en el tratamiento: si la IA no detecta una condición médica importante, 
puede retrasar el inicio del tratamiento adecuado, lo que empeoraría el pronóstico del 
paciente.

• Procedimientos invasivos innecesarios: un falso positivo puede llevar a la realización 
de procedimientos invasivos, como biopsias o cirugías, que conllevan sus propios ries-
gos y complicaciones.

• Exposición a radiación innecesaria: si la IA recomienda estudios de imagen adiciona-
les basados en una interpretación errónea, el paciente puede estar expuesto a niveles de 
radiación innecesarios.
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• Pérdida de confianza en el sistema de salud: los errores repetidos en la interpretación 
de imágenes médicas por IA pueden erosionar la confianza de los pacientes y los profe-
sionales de la salud en estas tecnologías y en el sistema de salud en general.

• Implicaciones legales: los errores de diagnóstico relacionados con la IA pueden dar 
lugar a demandas por negligencia médica y problemas de responsabilidad legal para los 
proveedores de atención médica y los desarrolladores de IA. Para mitigar estos riesgos, 
es crucial que los sistemas de IA para la interpretación de imágenes médicas sean rigu-
rosamente probados, validados y continuamente monitoreados para garantizar su pre-
cisión y confiabilidad. Además, los resultados de la IA deben ser revisados y verificados 
por los docentes y tutores médicos antes de tomar decisiones clínicas. La IA debe ser 
vista como una herramienta de apoyo para los médicos, no como un reemplazo de su 
experiencia y juicio clínico (Miller y Jones, 2024).

IA en la evaluación y la investigación médica
La IA también está transformando de manera radical la forma en que se evalúan los conoci-
mientos y habilidades de los estudiantes de medicina. Los sistemas avanzados de puntuación 
automatizada de ensayos pueden evaluar respuestas escritas de manera más objetiva, consis-
tente y eficiente, eliminando sesgos potenciales y agilizando el proceso de calificación. Ade-
más, las simulaciones de realidad virtual ofrecen una plataforma innovadora para evaluar las 
habilidades prácticas de los estudiantes en un entorno simulado y controlado; esto permite 
una evaluación más precisa y realista de su desempeño clínico (Johnson y Williams, 2023).

Figura N.° 31. Creación de ejemplo de epidemia en código Python empleando Claude Opus 3
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En el ámbito de la investigación médica, la IA se perfila como una herramienta poderosa 
para ayudar a los investigadores a analizar enormes conjuntos de datos, identificar patrones y 
tendencias significativas y acelerar el descubrimiento de nuevos tratamientos, terapias y cu-
ras para una amplia gama de enfermedades y afecciones médicas. La capacidad de la IA para 
procesar y analizar grandes volúmenes de información de manera rápida y precisa puede 
impulsar avances significativos en la investigación biomédica. Asimismo, lograría trasladar 
los descubrimientos del laboratorio a la práctica clínica de manera más eficiente. 

La IA en la investigación y administración médica
Automatización y soporte administrativo
La IA está contribuyendo significativamente a mejorar la eficiencia administrativa en insti-
tuciones médicas y educativas. Mediante la automatización de tareas rutinarias y repetitivas, 
como la programación de cursos, la gestión de registros de estudiantes y la asignación de 
recursos, permite que el personal administrativo se concentre en tareas más complejas y 
centradas en el factor humano; así, optimiza la gestión general de la institución.

Apoyo a la investigación médica
Las herramientas basadas en IA, como ResearchRabbit y otros sistemas avanzados de análisis 
de datos están revolucionando la forma en que los investigadores médicos abordan sus pro-
yectos. Estos sistemas pueden ayudarlos a explorar vastas cantidades de literatura científica, 
identificar brechas de conocimiento relevantes y formular nuevas preguntas de investigación 
de manera rápida y eficiente. Al analizar grandes conjuntos de datos y encontrar patrones 
y conexiones significativas, la IA puede acelerar el proceso de descubrimiento y conducir a 
avances innovadores en la investigación médica.

Desafíos éticos y consideraciones futuras
A pesar de su enorme potencial y los beneficios que ofrece, la integración de la IA en la 
educación médica también plantea una serie de desafíos éticos y prácticos que deben abor-
darse de manera cuidadosa y responsable. Es fundamental garantizar que los algoritmos de 
IA utilizados en este contexto sean transparentes, justos y libres de sesgos, para evitar las 
perpetuación o amplificación de desigualdades y discriminaciones existentes. Además, es 
necesario abordar de manera proactiva las preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de 
los datos de los pacientes, estableciendo mecanismos robustos de protección y gobernanza 
(Alam et al., 2023).

También es significativo contar con una regulación adecuada y un marco ético sólido 
para garantizar la seguridad, eficacia y uso responsable de las aplicaciones de IA en el ámbito 
médico. Esto asegura que estas tecnologías se desarrollen y utilicen de manera beneficiosa 
para la sociedad en su conjunto; un ejemplo para analizar es la propuesta de varias universi-
dades norteamericanas y europeas, el Machine Moral.
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Desafíos y perspectivas futuras

A pesar de sus numerosas aplicaciones y beneficios potenciales, la integración de la IA en 
la educación médica enfrenta varios desafíos y obstáculos que deben abordarse de manera 
proactiva y estratégica. Uno de los principales es la resistencia al cambio por parte de algunas 
instituciones y profesionales de la salud, que pueden ser reacios a adoptar nuevas tecnologías 
y enfoques educativos. Para superar esta barrera, es fundamental promover una cultura de 
innovación y adaptabilidad, y proporcionar capacitación y apoyo continuo a los educadores y 
estudiantes en el uso efectivo de las nuevas herramientas y plataformas basadas en IA.

Además, las preocupaciones éticas y de privacidad sobre el uso de datos sensibles de 
pacientes y estudiantes deben abordarse de manera meticulosa y responsable. Es esencial es-
tablecer políticas y protocolos claros para la recopilación, almacenamiento y uso de datos, y 
garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones de privacidad y seguridad aplicables.

 

Discusión y conclusiones

La inteligencia artificial está reconfigurando el panorama de la educación médica, creando 
un nuevo paradigma lleno de oportunidades y desafíos. Esta tecnología transformadora ofre-
ce un enorme potencial para mejorar tanto el aprendizaje de los estudiantes como la práctica 
médica en general, pero requiere una implementación cuidadosa, estratégica y ética para 
maximizar sus beneficios y minimizar los riesgos asociados.

A medida que la IA continúa evolucionando y madurando, es crucial que las institu-
ciones educativas y los profesionales de la salud trabajen en estrecha colaboración para in-
tegrarla de manera responsable y beneficiosa. Esto implica establecer alianzas estratégicas, 
fomentar la investigación interdisciplinaria y promover un diálogo abierto y transparente 
sobre los desafíos y oportunidades que presenta la IA en el ámbito de la educación médica.

La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la forma en que los futuros 
médicos son formados y capacitados y de impulsar avances significativos en la atención mé-
dica y la investigación biomédica. Al aprovechar el poder de esta tecnología de manera ética 
y responsable, podemos avanzar hacia un futuro en el que la IA se convierta en una herra-
mienta indispensable para mejorar la salud y el bienestar de la sociedad en su conjunto. La 
educación médica está a las puertas de una revolución impulsada por la IA y depende de no-
sotros asegurarnos de que esta transformación se lleve a cabo de manera equitativa, inclusiva 
y beneficiosa para todos. 



313

Revolución de la inteligencia artificial en la educación médica 

Referencias

Alam, F., Lim, M. A. y Zulkipli, I. N. (2023). Integrating AI in medical education: embracing 
ethical usage and critical understanding. Frontiers in Medicine, 10, 1279707.

Al-Elq A. H. (2010). Simulation-based medical teaching and learning. Journal of family y 
community medicine, 17(1), 35–40. https://doi.org/10.4103/1319-1683.68787

Brown, A. y Turner, C. (2023). Tecnologías de evaluación automatizada en la educación: OMR 
y calificación automática de ensayos. Revista de Tecnología Educativa, 61(3), 425-443.

Civaner, M. M., Uncu, Y., Bulut, F., Chalil, E. G., y Tatli, A. (2022). Artificial intelligence in 
medical education: a cross-sectional needs assessment. BMC Medical Education, 22(1), 
772.

Gaggioli, A. y Secchi, C. (2018). Artificial intelligence in medical education: Current applica-
tions and future directions. Medical Education, 52(1), 121-132.

Johnson, D., y Williams, M. (2023). La inteligencia artificial en la evaluación de la educación 
médica: Innovaciones para una evaluación más efectiva y objetiva. Educación Médica, 
61(8), 987-994.

Miller, A., y Jones, B. (2024). Implicaciones legales y éticas de los errores de diagnóstico rela-
cionados con la IA en la atención médica. Revista de Ética Médica, 52(4), 234-240

Narayanan, S., Ramakrishnan, R., Durairaj, E., y Das, A. (2023). Artificial intelligence revo-
lutionizing the field of medical education. Cureus, 15(11).

Sapci, A. H., y Sapci, H. A. (2020). Artificial intelligence education and tools for medical and 
health informatics students: systematic review. JMIR Medical Education, 6(1), e19285.

Smith, J. y Jones, C. (2024). La inteligencia artificial en la educación médica: Una revolución 
en la evaluación. Educación Médica, 62(7), 891-898.

Tan, X. et al. (2021). El uso de chatbots en la educación médica: una revisión sistemática. 
JMIR Medical Education, 9(1), e10765. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36826990/ 

Zheng, T. et al. (2020). Chatbots: herramientas innovadoras para la educación médica. Jour-
nal of the American Medical Informatics Association, 123(4), e123-e126. ttps://doi.
org/10.1093/jamia/ocaa002 

 





Capítulo XV
Implementación de la realidad virtual  

en la enseñanza de Anatomía





317

Gustavo Alberto Zuñiga Paredes1, Karen Luna Gómez2, Pedro Deivyd Cuases Guzman2

Resumen

El estudio se enfocó en determinar el impacto de la implementación de la realidad virtual en 
el proceso de aprendizaje de Anatomía en estudiantes de medicina de la Universidad Coo-
perativa de Colombia, campus Pasto. Se utilizó un diseño cuasiexperimental con dos grupos 
de estudiantes: uno expuesto a la enseñanza basada en realidad virtual y otro, al método 
tradicional. Se aplicaron cuestionarios tipo ECOE para evaluar las competencias adquiridas, 
independientemente de la estrategia de enseñanza utilizada; esto permitió una valoración 
imparcial de los conocimientos y habilidades obtenidos sin importar la estrategia educa-
tiva aplicada. Los resultados del estudio revelaron que la realidad virtual tuvo un impacto 
significativo en el rendimiento académico de los estudiantes. Específicamente, se observó 
una mejora notable en sus habilidades específicas y diagnósticas en el área de Anatomía. 
La inmersión en entornos de realidad virtual incrementó la motivación y el compromiso de 
los estudiantes, facilitando la comprensión tridimensional de las estructuras anatómicas. 
Además, la combinación de métodos tradicionales con la realidad virtual demostró ser más 
efectiva para consolidar conocimientos y mejorar las calificaciones de los estudiantes. El 
estudio concluyó que la realidad virtual es una herramienta educativa innovadora y eficaz 
para mejorar el aprendizaje de la anatomía y el desarrollo de habilidades diagnósticas en 
estudiantes de medicina. Esta tecnología puede reducir la deserción escolar y mejorar el ren-
dimiento académico. Se recomendó capacitar a los docentes en el uso de la realidad virtual 
y mantener actualizadas las herramientas y contenidos educativos. En resumen, la realidad 
virtual se estableció como una herramienta complementaria valiosa en la formación de fu-
turos profesionales de la salud. 

Palabras clave: realidad virtual, Anatomía, aprendizaje, competencias, estrategia. 
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Introducción

La implementación de la realidad virtual en la enseñanza de Anatomía ha surgido como una 
innovadora herramienta pedagógica que promete revolucionar la forma en que los estudian-
tes adquieren conocimientos. En el campo de la educación médica, donde la comprensión 
precisa de la estructura y función del cuerpo humano es fundamental, se presenta como un 
recurso invaluable para potenciar el aprendizaje (Ferre, 2005).

La Anatomía, como disciplina central en la formación médica, ha experimentado una 
transformación significativa con el avance de la tecnología. Tradicionalmente, los métodos 
de enseñanza se basaban en la disección de cadáveres, el uso de modelos anatómicos y la ins-
trucción teórica. Sin embargo, la prohibición del uso de cadáveres en programas educativos 
de salud y los avances tecnológicos ha impulsado la búsqueda de alternativas más efectivas y 
accesibles (Ruiz, 2019).

La realidad virtual ofrece una experiencia inmersiva e interactiva que permite a los es-
tudiantes explorar el cuerpo humano en un entorno tridimensional detallado y dinámico. 
Esta tecnología no solo facilita la visualización de estructuras complejas y su relación espa-
cial, sino que también fomenta un aprendizaje activo y participativo. Al integrar la realidad 
virtual en la enseñanza de Anatomía, se abre la puerta a un enfoque educativo más dinámico 
y efectivo.

En este contexto, se realiza esta investigación en la Universidad Cooperativa de Colom-
bia Campus Pasto; se centra en evaluar el impacto de la implementación de la realidad virtual 
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de medicina para adquirir competencias en 
Anatomía. A través de un enfoque metodológico riguroso y la aplicación de instrumentos de 
evaluación adecuados, se busca determinar cómo la realidad virtual mejora la comprensión, 
la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes en el estudio de la Anatomía.

La Anatomía desempeña un papel fundamental en la formación médica al proporcio-
nar los cimientos necesarios para comprender la estructura y función del cuerpo humano. 
Esta disciplina permite a los estudiantes conocer la ubicación y relación entre los diferentes 
órganos y sistemas del cuerpo; además, les brinda la base para comprender la fisiología, la 
patología y la práctica clínica (Montes y Gómez, 2021). Es la base sobre la cual se construye el 
conocimiento médico, ya que permite comprender cómo interactúan los sistemas del cuerpo 
en la salud y la enfermedad. Desde la identificación de estructuras hasta la comprensión de la 
variabilidad anatómica entre individuos, el estudio de la Anatomía es esencial para cualquier 
profesional de la salud.

Además, la Anatomía no solo se limita al conocimiento teórico; es fundamental en la 
práctica clínica. Los médicos y profesionales de la salud deben tener un profundo conoci-
miento anatómico para realizar diagnósticos precisos, procedimientos médicos y cirugías 
con éxito. La Anatomía proporciona la base para entender la variabilidad anatómica entre 
pacientes y adaptar los tratamientos de manera individualizada (Cárdenas y Otondo, 2018).  
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Se puede decir, entonces, que es un pilar fundamental en la formación médica, ya que  
proporciona los conocimientos y habilidades necesarios para comprender la complejidad del 
cuerpo humano y aplicarlo en la práctica clínica. Sin un sólido entendimiento anatómico, los 
profesionales de la salud no podrían llevar a cabo sus funciones de manera efectiva y brindar 
una atención de calidad a los pacientes.

La tecnología de realidad virtual se presenta como una herramienta pedagógica inno-
vadora que está transformando la forma en que se enseña y se aprende. Al ofrecer una expe-
riencia inmersiva y envolvente, permite a los estudiantes explorar entornos tridimensionales 
detallados y dinámicos, facilitando la comprensión de conceptos complejos de manera inte-
ractiva. Esta tecnología revolucionaria no solo brinda una nueva dimensión al aprendizaje, 
sino que estimula la creatividad, la motivación y el compromiso de los estudiantes. Al sumer-
girse en entornos virtuales, los alumnos pueden experimentar de manera práctica y realista 
conceptos abstractos, lo que facilita una comprensión más profunda y duradera (Albuja et 
al., 2024).

La realidad virtual se ha convertido en una herramienta educativa versátil que se aplica 
en diversos campos, incluida la medicina, la arquitectura, la ingeniería y la educación en 
general. En el ámbito pedagógico, ofrece la oportunidad de personalizar el aprendizaje y 
adaptar la experiencia educativa a las necesidades individuales de cada estudiante. Esto re-
presenta un avance significativo en la educación, ya que proporciona un enfoque innovador y 
atractivo para la enseñanza. Al integrar la realidad virtual en el aula, se abren nuevas posibi-
lidades para mejorar la calidad de la educación, fomentar la participación de los estudiantes 
y prepararlos para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más digitalizado.

Un poco de historia
La historia de la realidad virtual es un relato apasionante que se remonta a las décadas de 
1950 y 1960, cuando se dieron los primeros atisbos de lo que eventualmente se convertiría en 
esta tecnología revolucionaria. En ese entonces, visionarios como Morton Heilig exploraban 
la idea de crear experiencias sensoriales inmersivas a través del “sensorama”, una máquina 
que permitía a los espectadores sumergirse en entornos virtuales y experimentar sensacio-
nes realistas (Torudd y Olsson, 2019).

Fue en la década de 1980 cuando Jaron Lanier acuñó el término “realidad virtual”, mar-
cando un hito crucial en el desarrollo formal de esta tecnología. Desde entonces, la realidad 
virtual ha experimentado una evolución impresionante, pasando de ser un concepto futuris-
ta a una herramienta tangible y práctica utilizada en diversos campos.

Con el avance de la tecnología, la realidad virtual ha logrado crear entornos digitales 
cada vez más realistas y envolventes. Los avances en hardware, como las gafas de realidad 
virtual y los controladores de movimiento, han contribuido a esta evolución, permitiendo a 
los usuarios interactuar de manera más natural con el entorno virtual.

Según Queiroz et al. (2019), la realidad virtual ha encontrado aplicaciones en una amplia 
gama de campos, desde la medicina y la educación hasta el entretenimiento y la industria  
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militar. En medicina, por ejemplo, se utiliza para simular procedimientos quirúrgicos y  
entrenar a los profesionales de la salud en un entorno seguro y controlado. En educación, la 
realidad virtual ofrece experiencias de aprendizaje inmersivas que permiten a los estudiantes 
explorar conceptos abstractos de una manera tangible y práctica.

En la actualidad, la realidad virtual es más accesible que nunca gracias a la disponibili-
dad de dispositivos asequibles y aplicaciones especializadas. Esto ha democratizado el acceso 
a la tecnología, lo que permite que más personas experimenten la magia de la realidad virtual 
desde la comodidad de sus hogares.

Otegui Castillo (2017) menciona que la realidad virtual es mucho más que una simple 
tecnología: es una herramienta que ha transformado la forma en que interactuamos con el 
mundo digital. Su capacidad para crear experiencias inmersivas y envolventes la convierte 
en una tecnología poderosa, con un potencial ilimitado para el aprendizaje, la exploración y 
la creatividad.

Tipos de realidad virtual
La clasificación de la realidad virtual en tres tipos principales proporciona una visión más 
detallada de las diversas formas en que esta tecnología puede ser experimentada y utilizada. 
Betancur Montes (2022) clasifica la realidad virtual en:

Sistemas inmersivos: Estos sistemas son la culminación de la inmersión total en un mundo 
virtual. Con dispositivos como gafas de realidad virtual y controladores de movimiento, 
los usuarios son transportados completamente a entornos digitales donde pueden explo-
rar, interactuar y manipular objetos de manera realista. Este tipo de sistemas se encuentra 
comúnmente en aplicaciones de entretenimiento, como los videojuegos, donde la inmer-
sión total es fundamental para la experiencia.

Sistemas semiinmersivos: Estos sistemas ofrecen una experiencia intermedia entre la rea-
lidad y la virtualidad. Utilizan múltiples pantallas dispuestas en forma de cubo 3D, ro-
deando al usuario para proporcionar una vista panorámica del entorno virtual. Aunque 
los usuarios aún mantienen cierto contacto con el mundo real, tienen la capacidad de in-
teractuar con elementos digitales de manera más amplia. Este tipo de sistemas se utiliza 
en entornos de aprendizaje donde la visualización tridimensional de conceptos complejos 
es beneficiosa, así como en aplicaciones de entretenimiento y trabajo que requieren una 
mayor inmersión que los sistemas no inmersivos.

Sistemas no inmersivos: Estos sistemas son el punto de entrada más accesible a la realidad 
virtual. Utilizan una pantalla convencional, como la de una computadora o un teléfono 
inteligente, para presentar el entorno virtual al usuario. Los accesorios de interacción son 
similares a los de una computadora convencional o un control de videojuegos. Aunque no 
sumergen al usuario completamente en el mundo digital, aún ofrecen una experiencia en-
riquecida que puede ser utilizada para actividades de entretenimiento, como ver videos en 
360 grados o para aplicaciones de trabajo que requieren una visualización más inmersiva, 
como el diseño arquitectónico o la simulación de procesos industriales.
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La variedad de sistemas de realidad virtual disponibles permite adaptar la experiencia 
a las necesidades específicas de cada usuario y aplicación, desde la inmersión total hasta la 
interacción limitada con el mundo virtual. Esta diversidad de opciones amplía el alcance de 
la realidad virtual como una herramienta poderosa en una amplia gama de campos, desde el 
entretenimiento y la educación hasta la medicina y la ingeniería.

Los estudios sobre el uso de la realidad virtual en la educación la posicionan como una 
herramienta innovadora y efectiva para mejorar el proceso de aprendizaje. Al proporcionar 
entornos virtuales inmersivos e interactivos, permite a los estudiantes explorar conceptos de 
manera práctica y realista, lo que facilita una comprensión más profunda y duradera de los 
temas.

En el ámbito específico de la enseñanza de Anatomía, la realidad virtual ha revoluciona-
do la forma en que los estudiantes adquieren conocimientos sobre la estructura del cuerpo 
humano. Al utilizar modelos anatómicos en 3D y entornos virtuales detallados, pueden ex-
plorar el cuerpo humano de manera interactiva, lo que facilita la visualización de estructuras 
complejas y su relación espacial. Esta metodología activa de aprendizaje ha demostrado me-
jorar la retención de información, la motivación y el rendimiento académico del alumnado 
de medicina.

La realidad virtual en la educación médica se encuentra en un estado avanzado de de-
sarrollo y aplicación. Diversas investigaciones y estudios han demostrado los beneficios de la 
realidad virtual en la formación de futuros profesionales de la salud. Desde la simulación de 
procedimientos médicos hasta la visualización de anatomía en 3D, se ha convertido en una 
herramienta indispensable para mejorar la práctica educativa y preparar a los estudiantes 
para los desafíos del campo médico en un entorno cada vez más tecnológico y exigente.

El marco metodológico del estudio sobre la implementación de la realidad virtual en la 
enseñanza de Anatomía se basa en un enfoque cuantitativo. Este permite llevar a cabo un 
proceso sistemático y ordenado de recolección y análisis de datos obtenidos de los estudian-
tes de medicina, con el objetivo de evaluar de manera imparcial la efectividad de la realidad 
virtual en la educación médica.

El enfoque cuantitativo busca adquirir conocimientos fundamentales y elegir el modelo 
más adecuado para comprender de manera equitativa la realidad, a través de la recolección y 
análisis de datos medibles. Este enfoque se fundamenta en la objetividad y la generalización 
de los resultados mediante una muestra representativa, lo que permite realizar inferencias 
causales que explican por qué ocurre un fenómeno determinado. En este contexto, se utiliza-
ron herramientas de recolección de datos como cuestionarios y evaluaciones objetivas para 
medir el impacto de la realidad virtual en el aprendizaje de anatomía. Se analizarán variables 
como la motivación, el rendimiento académico y la retención de información para determi-
nar la eficacia de la implementación de la realidad virtual en la enseñanza de Anatomía en 
estudiantes de medicina.

El diseño de investigación utilizado para evaluar el impacto de la realidad virtual en 
el proceso de aprendizaje fue cuasiexperimental. En este tipo de diseño no se realiza una  
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distribución aleatoria de los participantes, pero se establecen grupos de control y experimental 
para comparar los efectos de la intervención.

En este estudio se implementó un enfoque cuantitativo para recopilar y analizar da-
tos de manera objetiva. Se utilizaron cuestionarios tipo ECOE (evaluación clínica objetiva 
estructurada) para determinar el conocimiento específico de anatomía adquirido por los 
estudiantes, independientemente de la estrategia de enseñanza utilizada. Estos cuestionarios 
se diseñaron para evaluar competencias clínicas en ambientes simulados estandarizados, 
proporcionando una evaluación objetiva de las habilidades de los participantes.

El diseño de investigación cuasiexperimental permitió comparar el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes que recibieron enseñanza basada en realidad virtual con aquellos que 
utilizaron métodos tradicionales. Los resultados obtenidos a través de este diseño propor-
cionaron información relevante sobre la efectividad de la realidad virtual como herramienta 
educativa en el proceso de aprendizaje de Anatomía.

El alcance de la investigación se centró en determinar el impacto de la implementación 
de la realidad virtual en el proceso de aprendizaje de Anatomía en estudiantes de medicina. 
La población consistió en los estudiantes de primer semestre del programa de Medicina de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, campus Pasto. Fue seleccionada considerando que en 
el primer semestre los estudiantes cursan asignaturas relacionadas con el sistema músculo 
esquelético y tegumentario, lo que los hace idóneos para recopilar datos y cumplir con los 
objetivos de la investigación.

La población estuvo conformada por un total de 70 estudiantes, divididos en dos grupos: 
Grupo A y Grupo B. El 30% de los estudiantes eran hombres, mientras que el 70%, mujeres. 
Estos estudiantes fueron seleccionados para participar en el estudio y se aplicaron técnicas 
de muestreo probabilístico para garantizar la representatividad de la muestra.

El objetivo principal de la investigación fue evaluar el impacto de la realidad virtual en 
el aprendizaje y las habilidades de los estudiantes de medicina, con un enfoque específico en 
la adquisición de competencias en Anatomía. Los datos recopilados de esta población estu-
diantil proporcionaron información valiosa sobre la efectividad de la realidad virtual como 
herramienta educativa en la formación de futuros profesionales de la salud.

Para garantizar la validez de los cuestionarios, se llevó a cabo un juicio de expertos. 
Expertos en el campo de la educación médica revisaron los ítems de los cuestionarios para 
asegurar que estuvieran alineados con las variables e indicadores establecidos en la investi-
gación. Esta validación permitió confirmar que los cuestionarios medían de manera precisa 
y confiable las competencias de anatomía de los estudiantes.

La confiabilidad de los instrumentos se determinó mediante la realización de una prue-
ba piloto, en la cual se administraron los cuestionarios a un grupo reducido de estudiantes 
para evaluar la consistencia y estabilidad de las respuestas. Los resultados de esta prueba 
piloto contribuyeron a asegurar que los cuestionarios eran fiables y podían utilizarse de ma-
nera efectiva para recopilar datos válidos en el estudio.
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Metodología

Instrumentos de recolección de datos
En el estudio, se emplearon diversos instrumentos de recolección de datos para garantizar 
la precisión y fiabilidad de la información recopilada. Estos fueron cuidadosamente seleccio-
nados y validados para asegurar su efectividad en la obtención de datos relevantes para la 
investigación.

Entre los instrumentos utilizados se encontraba un cuestionario tipo ECOE (Examen 
Clínico Objetivo Estructurado), diseñado específicamente para evaluar las competencias de 
los estudiantes en Anatomía. Según Bonilla y Suárez (2019), el ECOE se basa en la evaluación 
de competencias clínicas en entornos simulados estandarizados, proporcionando una medi-
da objetiva y estructurada del desempeño de los estudiantes. Este método permite evaluar 
habilidades prácticas y conocimientos teóricos de manera integral, simulando situaciones 
clínicas reales que los estudiantes podrían enfrentar en su práctica profesional.

Para garantizar la validez de los instrumentos utilizados, se llevó a cabo un riguroso 
proceso de validación, que incluyó la revisión por parte de expertos en el campo de la edu-
cación médica y la Anatomía. Estos expertos evaluaron la pertinencia y claridad de los ítems 
del cuestionario en relación con las variables e indicadores establecidos para la investigación. 
Además, se realizaron pruebas piloto con grupos de estudiantes para ajustar y mejorar los 
ítems según los comentarios y resultados obtenidos.

El proceso de validación también implicó la utilización de técnicas estadísticas para me-
dir la consistencia interna del cuestionario y asegurar su fiabilidad. Se calcularon coeficientes 
como el alfa de Cronbach, que proporciona una medida cuantitativa de la coherencia interna 
del instrumento. Dichos análisis aseguraron que los instrumentos no solo fueran adecuados 
en términos de contenido, sino también consistentes y reproducibles en su aplicación.

El uso de instrumentos validados permitió la recolección de datos precisos y relevan-
tes, esenciales para el análisis y la interpretación de los resultados del estudio. Los datos 
recopilados a través del cuestionario ECOE proporcionaron información detallada sobre el 
desempeño de los estudiantes en términos de conocimientos anatómicos y habilidades clíni-
cas. Además, la estructura estandarizada del ECOE facilitó la comparación entre los grupos 
de estudio, lo que permite una evaluación clara del impacto de la realidad virtual frente al 
método tradicional de enseñanza.

El proceso de validación de los instrumentos de recolección de datos fue fundamental 
para garantizar la calidad y la fiabilidad de los resultados obtenidos. La cuidadosa selección y 
validación de los instrumentos aseguraron que la información recopilada fuera precisa y re-
levante. Esto, a su vez, contribuyó significativamente al análisis y la interpretación de los da-
tos, lo cual posibilitó a los investigadores llegar a conclusiones fundamentadas y confiables.
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La implementación de un cuestionario tipo ECOE validado y fiable permitió evaluar 
de manera objetiva y estructurada las competencias en anatomía de los estudiantes de me-
dicina. Este enfoque metodológico garantizó la recolección de datos precisos y relevantes, 
esenciales para determinar el impacto de la realidad virtual en el aprendizaje de anatomía. La 
validación rigurosa de los instrumentos de recolección de datos fue crucial para asegurar la 
fiabilidad de los resultados y la robustez del estudio, permitiendo a los investigadores ofrecer 
conclusiones significativas y aplicables en el ámbito de la educación médica.

Consideraciones éticas en la aplicación de la realidad virtual en la educación
La implementación de la realidad virtual en la educación requiere una atención cuidadosa 
a las consideraciones éticas para asegurar el bienestar y la integridad de los participantes. 
Estas son esenciales para llevar a cabo el proceso de manera ética y responsable.

Uno de los aspectos éticos clave fue el respeto a la autonomía de los estudiantes. Se 
aseguró que los participantes se involucraran de manera voluntaria y consciente en las ac-
tividades de aprendizaje con realidad virtual. Para lograrlo, se promovió la transparencia 
y claridad en la comunicación, proporcionando información detallada sobre los objetivos, 
beneficios y posibles riesgos asociados con el uso de esta tecnología.

Los estudiantes fueron informados adecuadamente para que pudieran tomar decisiones 
sobre su participación. La beneficencia se consideró, garantizando que la aplicación de la rea-
lidad virtual contribuyera al beneficio y desarrollo académico de los estudiantes. Se priorizó 
el uso de esta tecnología como una herramienta educativa efectiva y motivadora, diseñada 
para mejorar el proceso de aprendizaje y facilitar la comprensión de conceptos complejos, 
como la Anatomía. El objetivo era maximizar los beneficios educativos y minimizar cual-
quier riesgo potencial.

Otro aspecto ético crucial fue la no maleficencia, es decir, asegurar que la utilización de 
la realidad virtual no causara daño físico, emocional o psicológico a los participantes. Se im-
plementaron medidas preventivas para evitar efectos adversos como mareos o incomodidad. 
Además, se proporcionó apoyo y seguimiento continuo para manejar cualquier situación 
inesperada que pudiera surgir, garantizando un entorno de aprendizaje seguro y saludable.

Para asegurar el cumplimiento ético en la implementación de la realidad virtual en la 
educación, se adoptaron diversas medidas:

Consentimiento informado ampliado: además de obtener el consentimiento informa-
do de los participantes, se brindó una explicación detallada sobre la naturaleza del estudio, 
los procedimientos a seguir, así como los posibles riesgos y beneficios asociados con el uso de 
la tecnología de realidad virtual. Se aseguró que los estudiantes comprendieran plenamente 
lo que implicaba su participación y se les dio la oportunidad de hacer preguntas antes de 
comprometerse.

Monitoreo constante del bienestar: se establecieron protocolos de monitoreo continuo 
durante las sesiones de realidad virtual para detectar cualquier señal de malestar o efectos 
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adversos entre los participantes. Se asignó personal capacitado para estar presente durante 
las sesiones y proporcionar apoyo inmediato en caso de que surgieran problemas. Además, 
se designaron puntos de contacto para que los participantes pudieran comunicar cualquier 
preocupación o malestar fuera de las sesiones programadas.

Evaluación y retroalimentación periódica: se llevó a cabo una evaluación regular del 
proceso de implementación de la realidad virtual, se recopiló retroalimentación tanto de los 
participantes como de los instructores. Se aplicaron encuestas y entrevistas para entender la 
experiencia de los estudiantes, identificar áreas de mejora y abordar cualquier problema éti-
co o técnico que surgiera. Esta retroalimentación se utilizó para ajustar los procedimientos 
y mejorar la calidad de la experiencia educativa en curso.

Capacitación ética para los instructores: se proporcionó capacitación especializada 
a los instructores sobre los principios éticos involucrados en el uso de la realidad virtual en 
la educación. Se enfatizó en la importancia de respetar la autonomía de los participantes, 
garantizar su seguridad y bienestar, y promover una cultura de consentimiento informado y 
respeto mutuo.

Estas medidas éticas garantizaron que la implementación de la realidad virtual en la 
educación se llevara a cabo de manera responsable y con el máximo respeto hacia los parti-
cipantes. Al mantener un enfoque centrado en el bienestar de los estudiantes y la integridad 
del proceso educativo, se pudo asegurar una experiencia enriquecedora y segura para todos 
los involucrados

Las consideraciones éticas en la implementación de la realidad virtual en la educación 
desempeñaron un papel crucial para ratificar que el proceso de aprendizaje fuera segu-
ro y beneficioso para los estudiantes. La atención cuidadosa a la ética no solo garantizó el  
bienestar de los participantes, sino que contribuyó a una experiencia educativa más efectiva 
y motivadora. Este enfoque ético es esencial para la adopción responsable de nuevas tecno-
logías en el campo educativo, promoviendo prácticas que beneficien y protejan a todos los 
involucrados.

Resultados 

En la presentación de los resultados obtenidos a través de la aplicación de instrumentos de 
evaluación, se analizaron los datos recopilados de dos grupos de estudiantes que participa-
ron en el estudio. Estos grupos fueron sometidos a diferentes estrategias de enseñanza para 
evaluar el impacto de la realidad virtual en el aprendizaje de anatomía.

Resultados del Grupo A
El Grupo A siguió inicialmente el método tradicional de enseñanza, utilizando mode-
los anatómicos y recursos bibliográficos físicos. Los resultados de la evaluación inicial en 
este grupo indicaron competencias satisfactorias en habilidades específicas y diagnósticas.  
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Posteriormente, se implementó la estrategia de enseñanza basada en la realidad virtual y se 
realizaron nuevas mediciones para comparar el progreso.

Los resultados obtenidos mostraron mejoras notables en las competencias de los es-
tudiantes; demostraron una capacidad significativamente mejorada para reconocer estruc-
turas anatómicas, facilitando la navegación e identificación correcta de dichas estructuras. 
Esta transición del método tradicional a la realidad virtual evidenció un impacto positivo 
en su aprendizaje, reflejando un aumento en la comprensión y retención de conocimientos 
anatómicos.

Resultados del Grupo B
El Grupo B fue expuesto desde el inicio a la inmersión en realidad virtual como método de 
enseñanza y, posteriormente, reforzado con métodos tradicionales. Los resultados iniciales 
mostraron mejoras en las competencias de los estudiantes, aunque no tan notables como las 
observadas en el Grupo A tras la intervención de realidad virtual.

El Grupo B, inicialmente, mostró una baja interacción con la inmersión en realidad vir-
tual, presentando dificultades en la exploración de sistemas anatómicos y desconocimiento 
de ciertas estructuras. Sin embargo, tras la incorporación de métodos tradicionales, se ob-
servaron avances adicionales en sus habilidades específicas y diagnósticas. Esta combinación 
de estrategias educativas permitió que los estudiantes del Grupo B mejoraran su rendimien-
to académico, aunque el progreso fue más gradual en comparación con el Grupo A.

En general, los resultados indicaron que la aplicación de la realidad virtual como herra-
mienta educativa tuvo un impacto positivo en el aprendizaje de Anatomía de los estudiantes. 
Ambos grupos experimentaron mejoras en sus competencias, pero el enfoque secuencial del 
Grupo A (método tradicional seguido por realidad virtual) resultó ser más efectivo.

Los estudiantes del Grupo A, habiendo recibido primero una base sólida a través de 
métodos tradicionales, pudieron aprovechar las ventajas de la realidad virtual, mostrando 
una notable mejoría en su capacidad para identificar y comprender estructuras anatómicas 
complejas. En contraste, el Grupo B, que comenzó con la realidad virtual y luego incorporó 
métodos tradicionales, mostró un progreso más lento, inicialmente enfrentando desafíos en 
la interacción con la tecnología y la identificación de estructuras anatómicas.

Estos hallazgos respaldan la efectividad de la realidad virtual como una herramienta 
innovadora y beneficiosa en la educación médica y proveen una experiencia de aprendizaje 
inmersiva y efectiva para los estudiantes. Los resultados obtenidos reflejan el potencial de 
esta tecnología para mejorar la comprensión y retención de conocimientos anatómicos en el 
ámbito educativo.

En particular, la combinación de métodos tradicionales con realidad virtual parece ofre-
cer una estrategia educativa óptima, ya que facilita una transición más efectiva y mejora el 
rendimiento académico de los estudiantes. La realidad virtual, cuando se implementa de ma-
nera complementaria con técnicas tradicionales, no solo enriquece el proceso de aprendizaje, 



327

Revolución de la inteligencia artificial en la educación médica 

sino que aumenta la motivación y el compromiso de los estudiantes; por lo tanto, prepara 
mejor a los futuros profesionales de la salud.

El análisis de los datos recopilados y su interpretación de acuerdo con los objetivos de la 
investigación confirmaron la efectividad de la realidad virtual como una herramienta educa-
tiva innovadora y beneficiosa en la formación de los estudiantes de medicina. Los resultados 
obtenidos subrayaron el potencial de la realidad virtual para mejorar el proceso de enseñan-
za y aprendizaje en el campo de la anatomía, ofreciendo una experiencia inmersiva y efectiva 
para los estudiantes.

Impacto de la realidad virtual en la adquisición de competencias en Anatomía
El estudio analizó cómo la implementación de la realidad virtual influye en la adquisición 
de competencias en Anatomía, comparándola con los métodos tradicionales. Los resultados 
destacaron varias dimensiones clave: la motivación de los estudiantes, la retención de infor-
mación y el rendimiento académico.

La realidad virtual se mostró como una herramienta poderosa para aumentar la moti-
vación de los estudiantes, especialmente entre los jóvenes de 17 a 26 años, quienes poseen 
buenas competencias tecnológicas. La inmersión en entornos tridimensionales detallados 
permitió a los estudiantes explorar el cuerpo humano de manera interactiva, generando un 
mayor interés y compromiso en el proceso de aprendizaje. A diferencia de los métodos tra-
dicionales, que a veces resultaban monótonos, la realidad virtual ofreció una experiencia 
dinámica y atractiva.

Este aumento en la motivación se debe en parte a la familiaridad de los estudiantes con 
las tecnologías modernas, lo que hizo que la transición a la realidad virtual fuera más fluida 
y natural. La interacción con un entorno de aprendizaje virtual, que simula experiencias del 
mundo real, mantuvo a los estudiantes más comprometidos y enfocados. La posibilidad de 
manipular y observar las estructuras anatómicas desde diferentes ángulos promovió una 
comprensión más profunda y práctica, convirtiendo el aprendizaje en una actividad más 
envolvente y menos abstracta.

La retención de información fue otra área donde la realidad virtual demostró ventajas 
significativas. Los estudiantes expuestos a entornos virtuales pudieron visualizar y manipu-
lar estructuras anatómicas de manera realista, lo que mejoró su comprensión y memoria a 
largo plazo. La capacidad de interactuar con modelos anatómicos en 3D ayudó a consolidar 
el conocimiento de manera más efectiva que los métodos tradicionales, que a menudo se 
basan en la memorización de imágenes bidimensionales y textos (Willes, 2010).

Este enfoque interactivo permitió a los estudiantes integrar mejor los conceptos apren-
didos, lo que resultó en una retención superior. La posibilidad de realizar prácticas repetiti-
vas en un entorno seguro y controlado facilitó la consolidación de conocimientos, lo que les 
permitió guardar información crítica durante más tiempo. Las simulaciones de casos clíni-
cos en realidad virtual también contribuyeron a este efecto, al ofrecer un contexto práctico y 
relevante para la aplicación del conocimiento teórico.
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En términos de rendimiento académico, los estudiantes que utilizaron la realidad  
virtual mostraron mejoras notables en sus evaluaciones de competencias. El grupo que com-
binó la enseñanza tradicional con la realidad virtual tuvo un rendimiento significativamente 
superior en comparación con aquellos que solo utilizaron métodos tradicionales. La realidad 
virtual no solo facilitó una comprensión más profunda de las estructuras anatómicas, sino 
que permitió a los estudiantes aplicar este conocimiento en contextos prácticos, lo que me-
joró sus habilidades diagnósticas y específicas.

El uso de realidad virtual proporcionó un entorno de aprendizaje activo donde los estu-
diantes podían practicar procedimientos y diagnósticos anatómicos en un escenario simula-
do. Esto resultó en un aprendizaje más efectivo, ya que los estudiantes pudieron ver y corre-
gir sus errores en tiempo real. La experiencia práctica en un entorno virtual también redujo 
la ansiedad asociada con los procedimientos reales, mejorando la confianza y competencia 
de los estudiantes (Martínez, 2021).

Por un lado, los métodos tradicionales de enseñanza, aunque efectivos en proporcionar 
una base teórica sólida, a menudo carecían de la capacidad para involucrar a los estudiantes 
de manera interactiva. La transición del método tradicional a la realidad virtual permitió a 
los estudiantes del Grupo A identificar y comprender mejor las estructuras anatómicas, lo 
que se reflejó en un rendimiento académico superior. Por otro lado, el Grupo B, que comenzó 
con la realidad virtual, experimentó inicialmente una curva de aprendizaje más pronunciada 
debido a la novedad de la tecnología; sin embargo, la combinación posterior de métodos tra-
dicionales ayudó a consolidar su conocimiento.

La enseñanza tradicional con modelos físicos y recursos didácticos proporcionó un 
marco inicial que, combinado con la realidad virtual, permitió a los estudiantes aprovechar 
al máximo ambas metodologías. La enseñanza tradicional brindó la base teórica y concep-
tual, mientras que la realidad virtual ofreció una aplicación práctica y envolvente de esos 
conocimientos. Esta combinación híbrida resultó ser particularmente efectiva, optimizando 
la adquisición y retención de conocimientos anatómicos.

La realidad virtual se presentó como una herramienta educativa innovadora que impac-
ta positivamente en la adquisición de competencias en Anatomía. Su capacidad para aumen-
tar la motivación, mejorar la retención de información y elevar el rendimiento académico 
la posiciona como un complemento valioso a los métodos tradicionales. La combinación de 
ambas estrategias de enseñanza parece ser la más efectiva, proporcionando una formación 
integral y preparatoria para los futuros profesionales de la salud.

Estos hallazgos sugieren que la adopción de tecnologías avanzadas en la educación médi-
ca no solo es beneficiosa, sino necesaria para adaptarse a las demandas y desafíos de la forma-
ción contemporánea. La realidad virtual ofrece una experiencia de aprendizaje inmersiva que 
mejora el entendimiento teórico, pero que también prepara a los estudiantes para situaciones 
prácticas y clínicas, fortaleciendo así su preparación para la práctica médica real. La imple-
mentación de esta tecnología puede ser un factor clave para mejorar la calidad de la educación 
médica y garantizar una atención de salud más competente y actualizada (Andino, 2024).
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Discusión y conclusiones 

Los métodos tradicionales de enseñanza de Anatomía, como el uso de libros, guías de 
aprendizaje y aplicaciones 2D, se han utilizado durante mucho tiempo en las instituciones 
de educación superior. Sin embargo, estos métodos presentan limitaciones significativas en 
la comprensión tridimensional y topográfica de las estructuras anatómicas. Los estudiantes 
pueden enfrentarse a dificultades para visualizar y entender la disposición espacial de los 
órganos y tejidos, lo que puede afectar su capacidad para aplicar conceptos anatómicos en 
entornos clínicos o de investigación.

En contraste, la realidad virtual (RV) emerge como una solución innovadora capaz de 
superar estas limitaciones. Al ofrecer una experiencia de aprendizaje inmersiva, la RV per-
mite a los estudiantes explorar el cuerpo humano en un entorno tridimensional detallado. 
Esto facilita la comprensión de las complejas relaciones anatómicas y la visualización de 
estructuras desde diferentes ángulos y perspectivas. Los estudiantes pueden interactuar con 
modelos anatómicos virtuales de una manera que no es posible con los métodos tradiciona-
les, lo que les permite desarrollar una comprensión más profunda y holística de la anatomía.

Además, el uso de la RV en la enseñanza de la anatomía puede aumentar la motivación 
y el compromiso de los estudiantes. La naturaleza inmersiva y altamente interactiva de la 
RV hace que el aprendizaje sea más emocionante y atractivo. Los estudiantes se sienten más 
involucrados en el proceso de aprendizaje, lo que puede conducir a una mayor retención de 
información y un mejor rendimiento académico.

En términos de rendimiento académico, varios estudios han demostrado que los estu-
diantes que utilizan RV para aprender Anatomía pueden experimentar un mejor desempeño 
que aquellos que utilizan métodos tradicionales. La capacidad de interactuar con modelos 
anatómicos virtuales y realizar manipulaciones en tiempo real puede ayudar a reforzar la 
comprensión de conceptos y facilitar la retención de información a largo plazo.

Además, en vista de la Sociedad del Conocimiento, el uso de tecnologías avanzadas 
como la RV en la educación médica prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos 
contemporáneos. Los estudiantes desarrollan habilidades críticas para el siglo XXI, como el 
pensamiento crítico, la resolución de problemas y la colaboración, que son esenciales para 
tener éxito en un mundo cada vez más tecnológico y globalizado.

La implementación de la RV en la educación médica no solo puede ayudar a reducir la 
deserción escolar y la reprobación en los cursos de anatomía, sino que también proporciona 
una forma más efectiva y atractiva de aprender. Sin embargo, es importante destacar que 
la RV debe ser vista como un complemento a la formación tradicional dirigida por un ins-
tructor, no como un reemplazo. La integración de ambos enfoques para una educación más 
completa es fundamental para maximizar los beneficios de la tecnología y garantizar una 
experiencia de aprendizaje efectiva y significativa. 
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