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Convivir con inteligencias artificiales  
en la educación superior
Retos y estrategias
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En este ensayo se exploran las implicaciones del uso 
de las inteligencias artificiales generativas (IAG) en la 
educación superior, con especial atención a cuatro 
retos principales, siete estrategias y diversas herra-
mientas necesarias para aprovechar esta tecnología 
en la docencia y la investigación. Adicionalmente, se 
plantea la necesidad de promover la alfabetización 
digital en el campo de la educación superior, en sus 
modalidades informática y multimedial, como una 
estrategia clave para convivir con las IAG, aprender 
a usarlas de manera apropiada y contribuir a la for-
mación de ciudadanía en esta nueva fase de la era 
digital. Al final se concluye con que uno de los fines 
de la educación superior sería adaptarse a estos nue-
vos tiempos y, en consecuencia, aprender a usar las 
IAG de forma apropiada en la educación, el ejercicio 
profesional y de la ciudadanía.
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Introducción

En la actualidad, nos encontramos inmersos en el surgimiento de una nueva 
fase de la era digital. Iniciada a partir de la revolución tecnológica digital du-
rante las décadas de los años setenta y ochenta del siglo pasado, continuó con 
la emergencia de la Internet como nueva tecnología de comunicación en los 
años noventa y se consolidó durante los primeros años del siglo XXI como 
medio de comunicación masiva y como industria global derivada de la 
irrupción de la Internet 2.0 y las redes socio-digitales en el campo mediático.

En su momento las TIC fueron tecnologías disruptivas; posteriormen-
te, su apropiación por parte de las sociedades modernas propició el esta-
llamiento de la tercera revolución industrial, enmarcada históricamente 
en un sistema económico capitalista-financiero basado en la producción, 
distribución, circulación y consumo masivo de información. Ahora, con la 
emergencia de nuevas tecnologías derivadas de los campos de las ciencias 
de la computación, la informática, la robótica, la Internet 3.0, la genómica y, 
en particular, con los avances de la inteligencia artificial (IA), recién comen-
zamos a experimentar la detonación de una cuarta revolución industrial.

De acuerdo con el discurso de las élites económicas mundiales (Schawab, 
2016), esta nueva revolución industrial se distingue de las anteriores por la 
velocidad con la que está ocurriendo, ya que su evolución se está dando a un 
ritmo exponencial. A la vez, se caracteriza por su amplitud y profundidad, 
pues si bien se funda en los aportes de la revolución digital, integra nuevas 
tecnologías emergentes que están cambiando no sólo el qué y el cómo se 
hacen las cosas, sino la misma identidad del ser humano, lo cual nos está 
llevando a cuestionar quiénes somos como especie. Así mismo, esta revo-
lución está transformando todos los sistemas de relaciones sociales, entre y 
dentro de los países, las organizaciones, las empresas y, general, en los mun-
dos de vida social en los que habitamos e interactuamos los seres humanos.

En el caso de la IA como tecnología emergente, habría que decir que su 
origen puede rastrearse a las décadas de los años treinta y cuarenta del siglo 
pasado, con base, principalmente, en el trabajo del matemático británico Alan 
Türing. La IA nace con el propósito de responder afirmativamente a la pregun-
ta de Türing: “¿son las máquinas capaces de pensar?”, y se plantea como pro-
pósito último replicar o simular el funcionamiento de la inteligencia humana 
en las máquinas.

Se trataba de una meta muy ambiciosa que planteaba —y continúa plan-
teando— múltiples interrogantes y ha suscitado toda clase de debates éti-
cos, políticos y técnicos, lo que hace difícil encontrar una definición única 
de inteligencia artificial. Como relata Tim Young en su texto "The Japan AI 
Experience…”, en 2017 el CEO de DataRobot propuso una definición actua-
lizada con la que podríamos fijar un punto de partida. De acuerdo con su 
planteamiento, “la inteligencia artificial es un sistema informático capaz de 
realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana… muchos 
de estos sistemas de IA se basan en el machine learning, otros en el deep lear-
ning” (Young, 2017: s/p).
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Cuando se habla de machine learning se hace referencia a un conjunto de 
técnicas que dan a las máquinas la capacidad de aprender automáticamente 
un conjunto de reglas a partir de datos, a diferencia de la programación, 
que consiste en la ejecución de reglas predeterminadas. Por su parte, el deep 
learning, o aprendizaje profundo, es una técnica de aprendizaje automático 
basada en el modelo de red neuronal que es capaz de almacenar decenas 
o incluso cientos de capas de neuronas para aportar mayor complejidad al 
establecimiento de reglas.

La automatización de las labores humanas a partir del uso de las IA ha 
dado lugar a un campo tecnológico en el que se produce, distribuye, circula 
y consume una inmensa variedad de sistemas y modelos de IA; entre ellas 
están las inteligencias artificiales generativas (IAG), que pueden agruparse 
básicamente en tres tipos, de acuerdo a su función: como herramientas de 
consulta (consultant), como asistentes virtuales (copilot) y como agentes (ro-
bot) capaces de ejecutar tareas de forma automática y tomar decisiones ba-
sadas en algoritmos o protocolos, así como de procesar enormes cantidades 
de información existente y recolectada en el ciberespacio.

En los últimos años se ha desarrollado una herramienta llamada Chat-
GPT (generative pre-trained transformer) que utiliza la inteligencia artificial 
para generar respuestas y conversaciones en lenguaje natural. El ChatGPT-3, 
que es la tercera versión de este tipo de inteligencia artificial —conocida 
como procesamiento del lenguaje natural (PLN)— se enfoca en la interac-
ción entre las computadoras y el lenguaje humano.

Hace unos cuantos meses salió al mercado el ChatGPT-4, que es el más 
reciente modelo de lenguaje preentrenado de OpenAI;1 sus capacidades se 
vinculan con el lenguaje multimodal, ya que admite entradas de imágenes y 
texto, al tiempo que emite salidas únicamente de texto. Es capaz de realizar 
tareas como generación de texto en diferentes formatos y estilos, resúmenes, 
traducción, composición de canciones, respuestas a preguntas complejas y 
más. Para diciembre del año 2023, según la información disponible, OpenAI 
planea completar el entrenamiento de la red neuronal GPT-5 y con ello espe-
ra alcanzar la AGI (artificial general intelligence), que implica la capacidad de 
un programa para pensar y actuar como una persona.

Ante el avance vertiginoso en el desarrollo de esta tecnología digital, 
emergente en todo el mundo, no tenemos otra alternativa que adaptarnos 
y aprender a convivir con estas múltiples formas de IA, de tal manera que 
podamos aprovechar al máximo sus potencialidades, particularmente en el 
ámbito educativo.

En este momento, según fuentes de organismos internacionales, el uso 
de los distintos sistemas y modelos de IA ha demostrado tener un impacto 
muy significativo en diversos ámbitos de la sociedad, y la educación supe-
rior no es la excepción (Sabzalieva y Valentini, 2023). La integración de las 
IAG en la cultura, la educación incluida, plantea tanto posibilidades prome-
tedoras como retos que deben ser abordados (UNESCO, 2018).

 1  OpenAI es una compañía de inteligencia artificial que ha lanzado versiones anteriores 
del modelo, como GPT (2018), GPT-2 (2019), GPT-3 (2020) y GPT-3.5 (2022), así como otra 
herramienta muy popular, el generador de imágenes DALL-E.
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En este artículo exploraremos las implicaciones del uso de las IAG en la 
educación superior, con énfasis en cuatro principales retos que se observan 
en el horizonte; y se abordan algunas estrategias y herramientas necesarias 
para aprovechar de mejor forma esta tecnología. Al final se plantea la ne-
cesidad de promover la alfabetización digital en el campo de la educación 
superior, en sus modalidades informática y multimedial, como estrategia 
clave para convivir con las IAG, aprender a usarlas de manera apropiada y 
contribuir a la formación de ciudadanía para esta nueva fase de la era digital.

Retos de la educación superior  
ante la emergencia de las IA generativas

En este apartado revisaremos cuatro de los principales retos que implica 
la emergencia de las inteligencias artificiales generativas (IA) en el campo 
de la educación superior, lo cual plantea desafíos significativos que deben 
abordarse de manera efectiva para que pueda ofrecer beneficios (Göçen y 
Aydemir, 2020; Sabzalieva y Valentini, 2023). Más adelante presentaremos 
algunas estrategias y herramientas para enfrentar estos retos.

Exceso de información
En un mundo cada vez más interconectado, los estudiantes se enfrentan a una 
avalancha de información y las IA pueden ayudar a filtrar y organizar estos 
datos para brindarles contenido que se encuentra en tendencia. En este caso, 
la curaduría de información (Mosco, 2016) toma relevancia; consiste en reali-
zar un filtrado crítico y ético de los recursos disponibles, e identificar aquéllos 
que son más pertinentes y significativos para el proceso de aprendizaje.

La curaduría de información va más allá de una simple recopilación de 
recursos, ya que implica evaluar la calidad, relevancia y actualidad de la in-
formación, así como considerar diferentes perspectivas y fuentes confiables 
(Juárez et al., 2017). Ante herramientas de inteligencia artificial (Carrazana, 
2014) que facilitan la información, como Bard o ChatGPT, se propone consi-
derar los siguientes puntos:

• Enseñanza explícita: los docentes pueden incorporar la curaduría de 
información como parte del currículo, y para ello enseñar a los estu-
diantes estrategias para evaluar la calidad de la información, selec-
cionar recursos relevantes y organizarlos de manera efectiva (Avello 
et al., 2014).

• Herramientas y tecnologías: existen diversas herramientas y platafor-
mas tecnológicas que facilitan la curaduría de información, como 
agregadores de noticias (Flippboard, Mktfan), marcadores sociales 
(Reddit, Twitter), sistemas de gestión de contenidos (Endnote, Men-
deley) y herramientas de anotación y organización (Notion, Evernote).

• Colaboración y retroalimentación: fomentar la colaboración entre estu-
diantes y docentes en la curaduría de información promueve el inter-
cambio de conocimientos y perspectivas (Juárez et al., 2017), así como 
la retroalimentación constructiva sobre las selecciones realizadas.
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• Evaluación continua: es importante evaluar de manera continua y 
formativa la calidad de la curaduría de la información (Tammaro et 
al., 2017) realizada por los estudiantes, así como proporcionar orienta-
ción y retroalimentación para mejorar sus habilidades en este aspecto.

Una herramienta de IA que apoya en este proceso es Iris AI, una plata-
forma integral para la búsqueda inteligente con una amplia gama de filtros, 
análisis de listas de lectura, resúmenes autogenerados, así como extracción 
y sistematización autónoma de datos.

Escasez de contenidos apropiados y de alta calidad
Aunque la información está ampliamente disponible, es necesario asegurar 
la calidad y pertinencia de los contenidos aplicados a los objetivos educati-
vos. Las IA pueden contribuir a desarrollar recursos educativos (Araujo y 
Bermúdez, 2009) adaptados y de alta calidad; nuevamente cabe mencionar 
al ChatGPT, un sistema de generación de lenguaje natural que puede crear 
información capaz de adaptarse a diferentes niveles y estilos de aprendizaje, 
sin embargo, esto no asegura la calidad de los datos que proporciona.

Debido a lo anterior, la colaboración de los profesionales de la educa-
ción, junto con los desarrolladores de IA (Yuniesky, 2021), permitiría la crea-
ción de materiales didácticos alineados con los objetivos educativos de la 
educación superior y de cada área profesional. Por ejemplo, la Universidad 
de Harvard anunció que está utilizando una herramienta de inteligencia 
artificial de ChatGPT para ayudar a impartir cursos de informática para 
principiantes y, al mismo tiempo, para reducir la carga laboral de los docen-
tes. La herramienta de inteligencia artificial de nombre CS50 Bot se utilizará 
como parte de la clase introductoria de dicha universidad en el programa 
de Ciencias de la Computación como herramienta de apoyo para los es-
tudiantes (Malan, 2023). La universidad afirma que no se trata de reducir 
el número de profesores, sino de potenciarlos y dejarles más tiempo para 
tareas más importantes (Bécares, 2023). Desde Harvard, el profesor David 
Malan reconoce que las IA tienen limitaciones y subraya la importancia del 
pensamiento crítico de los estudiantes cuando se enfrentan a contenidos 
generados por las IA; así mismo, enfatiza que los estudiantes deben ejercer 
su propio juicio a la hora de evaluar la información (Bécares, 2023).

Dislocamiento de la relación maestro-alumno
Como se mencionó en el apartado anterior mediante el ejemplo de Har-
vard, la introducción de la IA en el aula puede plantear interrogantes sobre 
el papel del profesor y la interacción con los estudiantes (Avendaño, 2023), 
es por ello que resulta esencial encontrar un equilibrio adecuado entre la 
enseñanza asistida por las IA generativas y la relación humana en el proceso 
educativo (Urretavizcaya, 2001).

En lugar de ver las IA como una amenaza, ésta debe ser considerada 
como una herramienta complementaria que puede potenciar la investiga-
ción, la enseñanza y el aprendizaje (Sánchez, 2023).
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Por ejemplo, mediante el uso de Wizdom.ai los profesores pueden apro-
vechar las capacidades de las IA para analizar los desarrollos científicos y 
permitir la identificación de investigadores e instituciones de vanguardia 
para una posible colaboración que involucre a sus estudiantes.

Cabe resaltar que, en el aula presencial o virtual, los profesores desem-
peñan un papel activo en el diseño y la moderación de actividades colabora-
tivas al fomentar el diálogo y el aprendizaje entre pares. Por lo tanto, aunque 
las IA puedan brindar miles de datos y retroalimentación instantánea, los 
profesores siguen siendo fundamentales para aportar tutoría y apoyo per-
sonalizado (Anacona et al., 2019).

Obsolescencia de los planes de estudio
Las IA pueden analizar grandes volúmenes de datos provenientes de diver-
sas fuentes, como el mercado laboral, la industria y las tendencias tecnoló-
gicas (OECD, 2018); esto se logra debido al uso de algoritmos de aprendizaje 
automático, los cuales pueden identificar patrones y tendencias emergentes, 
así como proporcionar información valiosa sobre las habilidades y conoci-
mientos más relevantes y demandados en el contexto actual (Somasunda-
ram et al., 2020). Por ejemplo, la orientación vocacional se vería impulsada 
por herramientas como Careerdekho.ai, la cual permite que los estudiantes 
escriban sus intereses clave y reciban sugerencias de carreras profesionales 
que podrían ser de su preferencia, incluyendo una descripción de las princi-
pales responsabilidades que se tendrían en el ámbito laboral.

En relación con lo anterior, los estudiantes deben estar capacitados para 
el trabajo, por lo tanto, dentro de los programas de estudio se debe conside-
rar el aprendizaje basado en proyectos, ya que éste proporciona la oportuni-
dad de aplicar conocimientos y habilidades en contextos reales para poder 
abordar las necesidades cambiantes del mercado laboral (Keiper, 2023). Esto 
permite una evaluación formativa y adaptativa donde los profesores (Geor-
gina y Olson, 2008) y los estudiantes reciben información inmediata para 
mejorar el aprendizaje y ajustar los planes de estudio en consecuencia.

Es importante destacar que la actualización de los planes de estudio no 
debe basarse únicamente en las demandas actuales del mercado laboral, 
que de facto es incierto, sino que también debe considerar una educación 
integral que promueva habilidades críticas y una comprensión profunda. 
La colaboración entre expertos en educación, la industria laboral y los pro-
fesionales de la IA es esencial para garantizar una actualización efectiva y 
equilibrada de los planes de estudio.

Estrategias para aprovechar el potencial  
de las IA en la educación superior

Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico
Las IA pueden ayudar también a los docentes a enseñar y promover habili-
dades de pensamiento crítico en los estudiantes (Rüütmann, 2019). Debido 
a lo anterior, la metacognición, es decir, la capacidad de reflexionar sobre el 
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propio proceso de aprendizaje es fundamental para contrarrestar la inme-
diatez y la memoria (Bergamaschi et al., 2021).

Con las nuevas herramientas que se derivan del uso de las IA, los estu-
diantes pueden desarrollar y utilizar estrategias de estudio efectivas y per-
sonalizadas mediante el uso de aplicaciones de IA; además, pueden recibir 
orientación sobre cómo mejorar su memoria y retención de la información. 
Como surgencia, a continuación se enlistan tres recursos de apoyo para de-
sarrollar estrategias didácticas:

• Doctrina AI, permite resumir notas de clase, redactar ensayos y dise-
ñar lecciones interactivas.

• SDK es un kit de desarrollo de software que permite a las instituciones 
educativas y estudiantes integrar estas herramientas de IA en sus pro-
pios sistemas para así crear experiencias de aprendizaje mejoradas y 
personalizadas.

• Quizgeko mejora los hábitos de estudio y la memorización al generar 
automáticamente flashcards, cuestionarios y evaluaciones en línea.

Creación y promoción de carreras profesionales  
especializadas en el uso de IA
Las instituciones educativas pueden diseñar programas académicos espe-
cializados en el uso de las IA aplicadas a educación; estos programas po-
drían incluir cursos que cubran aspectos como aprendizaje automático, 
procesamiento de lenguaje natural, ética de las IA, diseño de experiencia de 
usuario y gestión de proyectos educativos basados en IA.

Para ello, sería fundamental la existencia de oportunidades de realizar 
prácticas profesionales y pasantías en organizaciones educativas y empresas 
tecnológicas para que los estudiantes adquieran experiencia práctica en la 
aplicación de las IA en la educación. Estas experiencias les permitirían fa-
miliarizarse con las tendencias y los desafíos reales en el campo, así como 
fortalecer su perfil profesional y facilitar su transición al mercado laboral 
(OECD, 2021). 

Además de las licenciaturas e ingenierías, las instituciones educativas 
y las organizaciones pueden proporcionar oportunidades de formación 
continua, como cursos en línea, talleres y conferencias, con el propósito 
de fomentar el desarrollo profesional de los especialistas en IA y educación 
(Krassadaki y Matsatsinis, 2023).

Así mismo, la integración de la IA en la educación ofrece oportunidades 
para la creación de nuevas empresas (Bessen, 2018) y startups especializadas 
en soluciones educativas basadas en IA; para ello, las instituciones educati-
vas podrían colaborar con empresas para diseñar programas académicos 
alineados con las necesidades del mercado laboral, que abran oportunida-
des de empleo para los graduados.
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Aprendizaje basado en proyectos de investigación  
integrados en programas docentes
La implementación de proyectos de investigación integrados a módulos en 
el currículo es una estrategia efectiva para fomentar el pensamiento crítico, 
la colaboración y el desarrollo de habilidades de creatividad y resolución de 
problemas en los estudiantes.

Esta metodología les brinda la oportunidad de aplicar la teoría en situa-
ciones prácticas y con ello promueve una comprensión más profunda de 
los conceptos y una mayor motivación en el proceso de aprendizaje (Zhang 
et al., 2021). Los docentes pueden utilizar rúbricas (Altamirano et al., 2022) 
para evaluar la calidad de la investigación, la presentación de resultados, la 
colaboración en equipo y la reflexión crítica. Además, es importante valorar 
tanto el proceso de investigación como los productos finales, así como reco-
nocer el esfuerzo y la creatividad de los estudiantes.

Por otro lado, el uso de herramientas como Bit.ai permite crear espacios 
de trabajo; el docente puede abrir aulas de trabajo con chat en vivo, así como 
crear documentos interactivos utilizando enlaces web visuales, presenta-
ciones, videos, publicaciones en redes sociales y encuestas, todo ello con el 
fin de favorecer los proyectos de investigación.

Otra herramienta útil para el desarrollo de proyectos de investigación 
es, por ejemplo, Wisio, una plataforma impulsada por inteligencia artificial 
para la escritura científica que brinda sugerencias personalizadas para el 
texto y que traduce de cualquier idioma al inglés científico, además de que 
es capaz de buscar y hacer referencia instantáneamente a los últimos descu-
brimientos científicos.

Aprendizaje autogestivo con apoyo de las IA
El aprendizaje autogestivo es una metodología que se utiliza principalmen-
te en cursos virtuales y que permite a los estudiantes asumir un papel más 
activo y autónomo en su proceso de aprendizaje (Coronado, 2002). Las IA 
pueden desempeñar un papel crucial al proporcionar recursos adaptados, 
retroalimentación instantánea y seguimiento personalizado para apoyar el 
aprendizaje autogestivo de los estudiantes (Ponce, 2015).

Es el caso de Tutor AI, una plataforma de aprendizaje impulsada por IA 
donde se puede ingresar cualquier tema para obtener varias opciones de 
aprendizaje relacionadas con él. Otro ejemplo es Unschooler.me, que per-
mite interactuar y obtener comentarios. Literalmente, el estudiante puede 
hablar con videos, agregar cualquier información y enviar tareas para ob-
tener comentarios.

Se debe hacer énfasis en que el aprendizaje autogestivo con apoyo de las 
IA no reemplaza la interacción humana y el papel del docente. Los profeso-
res desempeñan un papel clave en guiar y motivar a los estudiantes, brindar 
apoyo emocional y promover habilidades de autorregulación; el papel que 
las IA podrá cumplir deberá complementar la enseñanza y el aprendizaje 
al proporcionar recursos personalizados y retroalimentación instantánea 
acerca del desempeño (Castrillón et al., 2020).
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Desarrollo de habilidades “blandas”
El desarrollo de habilidades “blandas”, también conocidas como habilida-
des socioemocionales o habilidades del siglo XXI, se ha vuelto cada vez más 
importante en el contexto de la IA y el futuro laboral. Estas habilidades, que 
incluyen la creatividad, la colaboración, la comunicación y el pensamiento 
crítico, conocidas como las 4-C, son fundamentales para que los estudiantes 
enfrenten los desafíos del mundo laboral en constante evolución (Romero 
González et al., 2021).

Las IA pueden proporcionar casos de estudio en equipo y herramientas 
de simulación para enriquecer el aprendizaje; y los docentes pueden enseñar 
estrategias de comunicación oral y escrita, así como el desarrollo de las 4-C 
(Guerra-Báez, 2021). Además, el docente puede utilizar To Teach AI y Teacher-
bot, que permiten el desarrollo de planeaciones creativas y, con ello, impulsar 
las habilidades blandas de sus estudiantes mediante clases colaborativas.

Es fundamental destacar que el desarrollo de habilidades blandas no 
debe relegar la importancia de los conocimientos técnicos y académicos. 
Ambos aspectos son complementarios y se refuerzan mutuamente (Zhang, 
2012). La integración efectiva de las habilidades blandas en el currículo enri-
quece la formación integral de los estudiantes; así mismo, los prepara para 
enfrentar los desafíos del futuro laboral y para adaptarse a un entorno en 
constante cambio.

Enseñanza mediante equipos y cuerpos docentes
La enseñanza mediante equipos y cuerpos docentes es una estrategia eficaz 
para fomentar el intercambio de conocimientos y perspectivas, en tanto que 
promueve un aprendizaje más enriquecedor y multidisciplinario. Al cola-
borar y trabajar en equipo, los profesores pueden combinar sus fortalezas y 
compartir experiencias y enfoques pedagógicos, así como ofrecer a los estu-
diantes una educación más integral y diversa.

Los equipos docentes (Sánchez et al., 2021) deben tener tiempo y espacio 
para la planificación colaborativa. Durante estas reuniones, los profesores 
pueden discutir y diseñar enfoques pedagógicos, actividades y evaluacio-
nes que fomenten el aprendizaje multidisciplinario y el desarrollo integral 
de los estudiantes. Existen herramientas colaborativas de IA para facilitar la 
planificación y la comunicación entre los miembros del equipo, por ejem-
plo, Laxis, Magical, MeetGeek y Mem AI.

Evaluación automatizada y cualitativa en la educación
La implementación de la evaluación automatizada mediante el uso de IA pue-
de agilizar y mejorar los procesos de evaluación en la educación (Cabero et al., 
2017); sin embargo, es fundamental complementarla con una evaluación cua-
litativa que considere aspectos no cuantificables, como la comprensión pro-
funda, la creatividad y la capacidad de análisis crítico (Sekeroglu et al., 2019).

Las IA pueden analizar grandes cantidades de datos de evaluación para 
identificar patrones y tendencias. Esto permite identificar áreas de mejo-
ra, fortalezas y debilidades en el aprendizaje de los estudiantes, así como 
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generar informes y análisis personalizados (Capllonch y Buscà, 2017). Los 
docentes pueden utilizar estos datos para tomar decisiones informadas y 
adaptar su enseñanza.

La alfabetización digital como estrategia  
para convivir con las IA

Partimos del supuesto de que la alfabetización digital es una estrategia clave 
para poder convivir con las IA en contextos educativos, particularmente en 
las universidades e instituciones de educación superior, ya que, independien-
temente de lo incierto que se prevea el futuro del mercado laboral y la acele-
ración con la que transcurra el cambio tecnológico y la producción de cono-
cimientos, lo cierto es que hemos ingresado a una nueva fase de la era digital, 
lo que implica que habrá que adaptarse a nuevas formas de relacionarnos, 
trabajar, comunicar, educar y, en general, de vivir en sociedad (Andión, 2021).

En su sentido restringido, la alfabetización digital proporciona a los 
estudiantes y docentes las habilidades necesarias para utilizar las tecno-
logías de la información y la comunicación, incluyendo las IA, de mane-
ra efectiva (Georgina y Olson, 2008); este aprendizaje debería permitirles 
aprovechar apropiadamente las herramientas y recursos digitales disponi-
bles en el entorno educativo, al facilitar la adquisición y el intercambio de 
conocimientos.

En un sentido más amplio, la alfabetización digital también permitiría a 
los estudiantes y docentes acceder a una amplia gama de información y re-
cursos educativos en línea (Carpenter, 2020). A través de las IA, pueden en-
contrar y utilizar contenido relevante y actualizado, mejorar su investigación 
y obtener diferentes perspectivas sobre un tema determinado. Los estudian-
tes pueden trabajar juntos en proyectos, discutir ideas y compartir recursos, 
lo que promueve un aprendizaje activo y colaborativo (Sailer et al., 2021).

No obstante, a pesar de las ventajas que en primera instancia pudiera 
traer la aplicación de esta estrategia educativa, desde ciertas perspectivas se 
argumenta que la alfabetización digital podría, eventualmente, acentuar la 
brecha digital existente (Gómez et al., 2018), ya que no todos los estudiantes 
y docentes tienen igual acceso a la tecnología y la conectividad. Aquéllos 
que carecen de recursos digitales adecuados podrían quedar rezagados y 
enfrentar desventajas en su educación; con ello se exacerbarían las desigual-
dades sociales y se limitarían las oportunidades de aprendizaje para ciertos 
grupos de estudiantes. También se ha afirmado que la alfabetización digital 
podría llevar a una dependencia excesiva respecto de la tecnología, lo que 
podría tener impactos negativos en el desarrollo de habilidades sociales, el 
pensamiento crítico y la resolución de problemas fuera del entorno digital 
(L’Ecuyer, 2015; Shiohira, 2021); y que una dependencia excesiva de las IA 
puede limitar la autonomía y la capacidad de toma de decisiones indepen-
dientes de los estudiantes, ya que al confiar en exceso en las respuestas y 
sugerencias automatizadas, esto podría traer como consecuencia el decai-
miento de la inteligencia humana.

https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2023.Especial.61691


Perfiles Educativos | vol. XLV, número especial, 2023| IISUE-UNAM | DOI: https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2023.Especial.61691

M. Andión y D.I. Cárdenas | Convivir con inteligencias artificiales en la educación superior
66

Lo cierto es que, precisamente por los riegos que puede implicar el mal 
uso de la tecnología digital y las IA, el diseño, planeación e implementación 
de los programas de alfabetización digital adquieren una mayor relevan-
cia como una estrategia educativa. Sin embargo, este tipo de programas no 
puede limitarse a la capacitación técnica, sino que se requiere contar con 
un fundamento ético que oriente sus objetivos, como sería, por ejemplo, la 
formación de ciudadanía digital (Andión, 2020).

En este caso, si los programas de alfabetización digital logran despertar 
en las nuevas generaciones la curiosidad por el conocimiento y por saber 
cómo se produce, así como a aprender a aprender por sí mismas; si, apro-
vechando las ventajas y servicios que proporcionan las TIC y las IA se logra, 
a través de estos programas, desarrollar en las nuevas generaciones la crea-
tividad, el pensamiento crítico, la capacidad de colaborar en redes y comu-
nicar —a través de múltiples lenguajes y medios— lo que piensan y sienten, 
entonces, la inteligencia humana podría seguir desarrollándose, creciendo 
y manifestándose en formas impredecibles.

La idea básica sería fomentar el diseño, la planeación e implementación 
de programas de alfabetización digital, en sus modalidades informática y 
multimedial, a nivel universitario, como ejes transversales de las funcio-
nes sustantivas de docencia, investigación y servicio, e implementarlos con 
el objetivo de saber qué son y cómo funcionan las TIC y las IA; entender el 
sentido de sus secuelas sociales, mediáticas, empresariales y corporativas y, 
consecuentemente, comprender, en sus distintas dimensiones y planos, sus 
implicaciones éticas, políticas, económicas, sociales, culturales y educativas.

Conclusión

El uso apropiado de las IA en la educación superior presenta tanto retos 
como oportunidades. A lo largo de este artículo hemos explorado diferen-
tes soluciones para abordar estos desafíos y aprovechar el potencial de las 
distintas herramientas que ofrecen las IA en el ámbito educativo.

Hemos reflexionado sobre la importancia de la alfabetización digital 
como una estrategia clave para enfrentar los retos y aprovechar las ventajas 
de las IA en la educación. La alfabetización digital se vería como una suerte 
de “multialfabetización” que permitiría a los estudiantes y docentes utilizar 
las IA de manera eficaz y responsable, así como promover el pensamiento 
crítico, la colaboración, la creatividad y la comprensión de las implicaciones 
éticas y sociales de la tecnología.

Además, hemos explorado soluciones como el currículo por proyectos 
de investigación integrados a módulos, la enseñanza mediante equipos y 
cuerpos docentes, el desarrollo de nuevas carreras profesionales, el fomen-
to del aprendizaje autogestivo, el desarrollo de habilidades blandas (4-C), la 
evaluación automatizada y cualitativa, y la actualización constante de los 
planes de estudio.

Estas estrategias buscan adaptar la educación a las necesidades cam-
biantes de la sociedad y del mercado laboral y preparar a los estudiantes 
para enfrentar los desafíos que se despliegan en el horizonte. No obstante, 
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es fundamental destacar que la aplicación exitosa de las IA en la educación 
requiere un equilibrio adecuado entre la tecnología y la interacción huma-
na. Aunque las IA pueden proporcionar recursos y herramientas poderosas, 
el papel del docente como facilitador del aprendizaje y la relación maestro-
alumno son elementos esenciales que no deben ser sustituidos. La colabo-
ración, la comunicación y el enfoque en el desarrollo integral de los estu-
diantes son aspectos clave para garantizar una educación de calidad en el 
contexto de estas tecnologías digitales emergentes.

Para concluir podemos decir que la integración de las IA en la educación 
superior tiene el potencial de transformar y mejorar la experiencia educa-
tiva; sin embargo, es fundamental abordar los retos y aprovechar las opor-
tunidades de manera inteligente, ética y práctica. La alfabetización digital, 
junto con las estrategias y herramientas analizadas, pueden ser un pilar fun-
damental para garantizar que el uso de IA en la educación sea el apropiado y 
contribuya al mejoramiento de la formación universitaria.
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