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Educación superior e inteligencia artificial: desafíos para la universidad del siglo XXI

Resumen. La inteligencia artificial (IA) en la educación superior (ES) tiene un gran potencial para transformar la 
forma de enseñanza y el aprendizaje en estas instituciones, puede mejorar la eficiencia de la enseñanza y propor-
cionar una experiencia de aprendizaje personalizado a cada estudiante. También plantea desafíos y preocupaciones, 
como la posibilidad de sesgos algorítmicos y la sustitución de los docentes. La IA está cambiando el papel del 
docente en la ES, ellos pueden centrarse más en la tutoría y el apoyo individualizado de sus estudiantes, y menos 
en las tareas repetitivas de enseñanza y evaluación. Respecto a los desarrollos en el uso de la IA en la ES, se ha 
observado un aumento en la incorporación de la IA en las instituciones de ES en los últimos años, entre otros, 
chatbots, asistentes virtuales, tutoriales inteligentes y análisis de datos para mejorar la eficiencia de la enseñanza 
y el aprendizaje. Se concluye que la IA tiene el potencial de mejorar la ES, pero es importante abordar sus desafíos 
y preocupaciones, y garantizar que se utilice de manera ética y efectiva para ayudar a los estudiantes a alcanzar 
su máximo potencial.
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Higher education and artificial intelligence: challenges for the 21st century

Abstract. Artificial intelligence (AI) in higher education (HE) has great potential to transform the way teaching 
and learning takes place in these institutions. AI can improve teaching efficiency and provide a personalised learn-
ing experience for each student. It also raises challenges and concerns, such as the possibility of algorithmic bias 
and teacher substitution. AI is changing the role of the teacher in HE, they can focus more on tutoring and indi-
vidualised support for their students, and less on repetitive teaching and assessment tasks. Regarding developments 
in the use of AI in HE, there has been an increase in the incorporation of AI in HE institutions in recent years, 
including chatbots, virtual assistants, intelligent tutorials and data analytics to improve the efficiency of teaching 
and learning. It is concluded that AI has the potential to improve HE, but it is important to address its challenges 
and concerns, and to ensure that it is used ethically and effectively to help students reach their full potential.
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Introducción

La Educación superior (ES) y la Inteligencia artificial 
(IA) están cada vez más interconectadas en el mundo 
actual (Gikandi et al., 2011; Knight et al., 2014; Hwang 
& Wu, 2021), toda vez que la IA es una tecnología que 
se está utilizando de modo frecuente en el ámbito de 
la ES para mejorar la enseñanza y el aprendizaje (Liao 
et al., 2020; López-Pérez et al., 2021). Inclusive, la ES 
también está desempeñando un papel importante en 
el desarrollo y avance de la IA (Li et al., 2020).

En este marco, la IA se refiere a la capacidad de las 
máquinas para realizar tareas que requieren inteligen-
cia humana, como el aprendizaje, la resolución de 
problemas y la toma de decisiones, entre otras (Deng 
& Yu, 2014). En la ES, la IA se está utilizando para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje, así como para 
proporcionar una experiencia de aprendizaje persona-
lizada y adaptativa (Kankaanranta, 2017), característi-
cas recomendadas por la UNESCO y los académicos 
que analizaron el comportamiento de los estudiantes 
antes, durante y después del período de pandemia

El uso de la IA en la ES es un tema de interés cre-
ciente en la literatura académica (López-Pérez et al., 
2021; Hwang & Wu, 2021). Además, varias institucio-
nes educativas han comenzado a implementar sistemas 
de IA en sus procesos educativos y administrativos para 
mejorar la eficiencia y la personalización del aprendi-
zaje. Así, la IA puede ser utilizada para una variedad de 
aplicaciones en la educación, incluyendo la automati-
zación de tareas administrativas, la personalización del 
aprendizaje, la predicción del rendimiento estudiantil 
y la identificación de áreas de mejora en los métodos 
de enseñanza (Wang et al., 2019). Bajo esta perspectiva, 
un informe de MarketsandMarkets, el mercado global 
de la IA en la educación se espera que crezca a una tasa 
compuesta anual del 45,1% durante el período 2018-
2023. Además, un informe de HolonIQ indica que se 
espera que el gasto mundial en tecnologías de la edu-
cación alcance los $404 mil millones en 2025, con una 
participación significativa de la IA.

En tanto, una forma en la que se está utilizando la 
IA en la ES es a través de sistemas de tutoría inteligen-
te (Kankaanranta & Neittaanmäki, 2020). Estos sistemas 
utilizan algoritmos de aprendizaje automático para 
analizar el desempeño del estudiante y proporcionar 
retroalimentación personalizada en tiempo real. Por 
otro lado, estos sistemas pueden adaptar el contenido 
del curso para satisfacer las necesidades del estudiante 
y mejorar su aprendizaje (Martin & Parker, 2014; 
UNESCO, 2021).

Adicionalmente, otra forma en que la IA se está 
utilizando en la ES es a través del análisis de datos 
(Wang et al., 2019) para la gestión de estos. Los datos 
generados por los estudiantes, como su rendimiento 
académico, sus interacciones en línea y otros procesos 
de búsqueda, pueden ser analizados por algoritmos de 
aprendizaje automático para proporcionar información 
útil sobre el aprendizaje y la enseñanza. Esta informa-
ción se puede utilizar para identificar patrones de 

aprendizaje y mejorar la eficacia de los métodos de 
enseñanza.

Hoy en día, la ES también está desempeñando un 
papel importante en el desarrollo y avance de la IA, por 
lo cual los investigadores y estudiantes de la ES están 
trabajando en el desarrollo de nuevas técnicas de apren-
dizaje automático y en la aplicación de la IA a nuevos 
campos, como la biología y la medicina (Kavanagh & 
Szwarc, 2017). Asimismo, la ES también está propor-
cionando a los estudiantes las habilidades y los cono-
cimientos necesarios para trabajar en el campo de la IA 
y liderar el desarrollo futuro de esta tecnología (Liao et 
al., 2020).

En síntesis, la relación entre la ES y la IA es cada vez 
más estrecha y ambas están contribuyendo al desarro-
llo y el avance de la otra. Por lo cual, la IA está mejo-
rando la enseñanza y el aprendizaje en la ES y está 
impulsando el desarrollo de la IA y proporcionando las 
habilidades y los conocimientos necesarios para traba-
jar en este campo en constante evolución.

No obstante, en este contexto, la ES y la IA presen-
tan una serie de desafíos interesantes y complejos (Li 
et al., 2020; Liao et al., 2020; López-Pérez et al., 2021; 
Hwang & Wu, 2021). Algunos de los principales desa-
fíos que se deben abordar para aprovechar al máximo 
las oportunidades que ofrece la IA en la ES son:

A. Acceso a la tecnología. En este sentido, uno de 
los desafíos es garantizar que los estudiantes y los pro-
fesores tengan acceso a la tecnología necesaria para 
aprovechar las herramientas de IA en el aprendizaje y 
la enseñanza. Esto puede ser un problema especialmen-
te en las regiones más pobres y desiguales de aquellos 
países donde el acceso a internet y las tecnologías de 
la información es limitado o no se ha desarrollado una 
política pública que subsane estas necesidades para el 
sistema educativo y quienes lo componen.

B. Competencias digitales. Otra cuestión importan-
te es que tanto estudiantes como docentes deben estar 
familiarizados con las tecnologías digitales y continua-
mente actualizados con las herramientas de IA para 
poder usarlas de manera efectiva. Esto requiere una 
formación adecuada para aprovechar al máximo las 
oportunidades que ofrece la IA, por lo cual las univer-
sidades también tienen responsabilidad en la actuali-
zación de las habilidades digitales.

C. Calidad de los datos. La IA depende en gran 
medida de los datos de entrada para generar resultados 
precisos y útiles. En la ES, los datos pueden provenir 
de diversas fuentes, como los sistemas de información 
de la gestión de estudiantes, sistemas de gestión de 
aprendizaje, registros estudiantiles y otros recursos de 
índole educativos. Es importante garantizar que los 
datos sean precisos, relevantes y estén actualizados para 
evitar errores, sesgos, arbitrariedades y por ende deci-
siones imprecisas.

D. Ética y privacidad. La IA en la ES plantea impor-
tantes cuestiones éticas y de privacidad. Por ejemplo, 
¿qué sucede con los datos de los estudiantes que se 
recopilan a través de las herramientas de IA? ¿Cómo se 
utilizan estos datos y quién tiene acceso a ellos? ¿Qué 
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efecto tienen en las políticas internas institucionales 
en el cruce de datos obtenidos? Es necesario establecer 
políticas y normas claras, y garantizar que se respeten 
los derechos de los estudiantes y se proteja su privaci-
dad y así lo han sugerido entidades como OCDE y 
UNESCO en sus recomendaciones a los países asociados 
en esta materia (UNESCO, 2021; OCDE, 2022).

E. Cambio cultural y resistencia al cambio. La in-
troducción de la IA en la ES podría requerir cambios 
significativos en la forma en que se enseña y se apren-
de. Esto sería un desafío formativo profesional y cultu-
ral para algunos profesores y estudiantes, quienes po-
drían ser reacios a cambiar sus métodos de enseñanza 
y aprendizaje. Sin embargo, la rapidez con la que se 
han implementado y masificado los usos de la IA, es-
pecialmente durante y posteriormente a la pandemia 
de la COVID-19, nos hace pensar que las resistencias 
existentes podrían estar radicadas principalmente en 
torno a la falta de recursos adecuada para su uso, más 
que a la idea de utilizarla.

Frente a estos desafíos se debe considerar que la ES 
y la IA ofrecen muchas oportunidades para mejorar los 
procesos asociados a la enseñanza y el aprendizaje. Sin 
embargo, también hay desafíos importantes que deben 
abordarse para garantizar que se utilice la IA de mane-
ra efectiva, ética y responsa (Brynjolfsson & Mitchell, 
2017). En esta línea, surgen algunos aspectos positivos 
y negativos de la IA en la ES necesarios de considerar. 

Aspectos positivos

A. Personalización del aprendizaje. La IA puede ayudar 
a personalizar la experiencia de aprendizaje de cada 
estudiante, ofreciendo recomendaciones y sugerencias 
en función de su progreso, desempeño individual, 
características del estudiante, necesidades de aprendi-
zaje, dificultades de aprendizaje, objetivos, carreras, 
edad, entre otros aspectos que son posibles de definir 
con anticipación.

B. Aprendizaje adaptativo. Los sistemas de IA pue-
den adaptarse y ajustarse a las necesidades de cada 
estudiante, ofreciendo contenido y recursos de apren-
dizaje que se adaptan a su nivel, estilo y ritmos de 
aprendizaje. El aprendizaje adaptativo no solo benefi-
cia a los estudiantes tradicionales en sus procesos 
académicos, sino también a los no tradicionales que 
ingresan a las universidades por sistemas alternativos 
año a año. Junto con ello, este potencial de adaptabi-
lidad conlleva un uso diversificado de esta herramien-
ta con fines propios de la pedagogía: alcanzar el apren-
dizaje de todos los estudiantes.

C. Automatización de tareas administrativas. La IA 
puede ayudar a automatizar tareas administrativas 
como la evaluación y el seguimiento de los resultados 
de los estudiantes, lo que puede liberar tiempo para 
que los profesores se centren en la enseñanza y la in-
teracción con los estudiantes, ganando tiempo para 
realizar otras tareas que antes demoraban más debido 
a la inexistencia de esta automatización. Este proceso 
incluye la proyección de líneas de acción que permitan 

crear nuevos procesos de evaluación, retroalimentación 
y seguimiento, según sean las trayectorias educativas 
de cada uno de ellos.

D. Análisis de datos. La IA puede ayudar a analizar 
grandes cantidades de datos de los estudiantes para 
identificar patrones y tendencias en el aprendizaje, y 
mejorar la calidad de este. Desde esta perspectiva, el 
cruce de datos y su utilización con fines de mejora 
contribuye en gran manera a dilucidar líneas de acción 
y desafíos que permitan abordar los nudos críticos 
asociados a las metas de eficiencia interna institucional 
y formación profesional de calidad, creándose modelos 
educativos sustentados en IA y adaptados a las circuns-
tancias. 

Aspectos negativos

A. Sesgos en los datos. Los sistemas de IA pueden estar 
sesgados si los datos de entrada contienen prejuicios o 
discriminaciones, lo que puede llevar a resultados in-
justos o inexactos. Este aspecto se ha tratado en la li-
teratura especializada de distintas formas: OCDE y 
UNESCO, principalmente, han desarrollado investiga-
ciones y claras recomendaciones referidas a la impor-
tancia del resguardo de información, transparencia y 
cuidados en el tratamiento de estos.

B. Falta de contacto humano. La IA puede reducir 
la interacción humana entre estudiantes y profesores, 
lo que limita el desarrollo de habilidades sociales y 
emocionales importantes para la sociabilización hu-
mana. Este aspecto puede relacionarse además con si-
tuaciones de salud mental y bienestar, que traen reper-
cusiones especialmente en los niños en su etapa 
infantil, e impactan en sus patrones de comportamien-
to.

C. Privacidad de datos. La IA en la educación pue-
de implicar la recopilación de grandes cantidades de 
datos personales de los estudiantes, lo que puede plan-
tear problemas de privacidad, sesgo y seguridad. Mu-
chos de esos datos se han recopilado desde que los 
estudiantes ingresan a las casas de estudio: datos finan-
cieros, de trayectoria académica, de características so-
ciales, de condiciones de salud, entre otros. Por lo cual 
se espera que los Institutos de Educación Secundaria 
(IES) tengan el resguardo y procesamiento adecuado y 
necesario de datos.

D. Dependencia de la tecnología. La dependencia 
de la tecnología y de los sistemas de IA puede dificultar 
la capacidad de los estudiantes para detectar, proponer 
y resolver problemas de manera autónoma, creativa, 
desarrollando tanto el pensamiento crítico como su 
capacidad para trabajar en equipo y en colaboración. 
Estas condiciones de dependencia están siendo abor-
dadas por algunos países desde los primeros niveles de 
la educación escolar, puesto que sus efectos no son a 
largo plazo, son inmediatos. 

Frente a los argumentos expuestos, la discrimina-
ción entre un escrito generado por IA y uno escrito 
por un estudiante real puede ser difícil, ya que la tec-
nología de la IA se ha vuelto muy avanzada y es cada 
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vez más difícil distinguir entre un texto generado por 
una máquina y uno escrito por una persona (Kankaan-
ranta & Neittaanmäki, 2020). Sin embargo, algunas 
posibles formas de identificar si un escrito fue genera-
do por una IA o fue creado por un estudiante real son 
las siguientes:

A. Análisis del estilo de escritura. Los escritos gene-
rados por IA a menudo carecen de la singularidad y el 
estilo de escritura personal que tienen los textos escri-
tos por humanos. Al analizar la estructura del escrito 
y las elecciones de palabras, se puede detectar si el 
texto es demasiado uniforme o si muestra un estilo de 
escritura consistente que indica que fue generado por 
una máquina.

B. Análisis de coherencia y fluidez. Los escritos 
generados por IA pueden tener problemas con la cohe-
rencia y la fluidez en el texto, lo que puede hacer que 
el contenido parezca superficial o incompleto. Un 
texto generado por una máquina también puede ser 
incoherente o presentar una lógica inconsistente en su 
argumentación.

C. Análisis de calidad del contenido. Los escritos 
generados por IA a menudo tienen problemas para crear 
contenido original y relevante en el contexto del tema 
o área específica de estudio. Un estudiante real, en 
cambio, puede tener más conocimiento y experiencia 
sobre el tema, lo que puede reflejarse en la calidad y 
profundidad del contenido del escrito.

D. Análisis del tiempo de escritura. Los escritos 
generados por IA se producen muy rápidamente, a 
menudo en cuestión de segundos o minutos. En cam-
bio, un estudiante real puede tardar varias horas o días 
en producir un escrito de alta calidad.

Con todo, aunque es cada vez más difícil distinguir 
entre un escrito generado por IA y uno escrito por un 
estudiante real, la comparación del estilo de escritura, 
coherencia y fluidez, calidad de contenido y tiempo de 
escritura pueden ayudar a identificar si un texto fue 
producido por una máquina o escrito por una persona 
real. Frente a esto, la universidad del futuro de cara a 
la IA será una institución que esté completamente 
adaptada a las nuevas tecnologías y a las necesidades 
de los estudiantes y de la sociedad en general (Brynjol-
fsson & Mitchell, 2017). 

Ahora bien, varias instituciones educativas en todo 
el mundo han comenzado a adoptar la IA en sus pro-
cesos educativos y administrativos. Por ejemplo, la 
Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, ha 
implementado un asistente virtual impulsado por IA 
para proporcionar información personalizada a los 
estudiantes, mientras que la Universidad Carnegie 
Mellon, en Estados Unidos, ha utilizado la IA para 
desarrollar una herramienta de análisis del lenguaje 
natural para evaluar las respuestas de los estudiantes 
en tiempo real.

No obstante, aunque el crecimiento en el uso de la 
IA en la ES presenta una serie de oportunidades y be-
neficios, también plantea desafíos y preocupaciones en 
términos de privacidad de datos, sesgos algorítmicos, 
dependencia de la tecnología, alienación y la posible 

eliminación del rol del docente. Por lo tanto, es impor-
tante abordar estos problemas y garantizar que la IA se 
utilice de manera ética y responsable en la ES.

Por tal razón, la decisión de incorporar la IA en los 
IES depende de varios factores, como las necesidades y 
los objetivos educativos, la disponibilidad de recursos, 
la capacidad de implementar y administrar tecnologías 
avanzadas, y la investigación y los avances que se ge-
neren respecto de esta. De igual importancia, se han 
planteado preocupaciones sobre el impacto de la IA en 
el rol del docente. Aunque la IA puede ser una herra-
mienta valiosa en la enseñanza y el aprendizaje (Jordan 
& Mitchell, 2015). En esta línea, algunos expertos han 
argumentado que la IA no puede reemplazar comple-
tamente la interacción humana y personalizada que el 
docente proporciona en el proceso educativo (Zhang 
et al., 2004). 

En esta línea, la OCDE en su reporte referido a IA 
ha evidenciado el estado en que se encuentran los 
países latinoamericanos en relación con este tema, sus 
grados de compromiso frente al desarrollo de políticas 
que consideren evitar el sesgo, resguardar la informa-
ción más sensible, transparentar el uso de los datos, 
mantener principios de ética en sus usos, considerar 
en todos los casos la intervención humana en el ma-
nejo de los datos e incluso formular políticas de rendi-
ción de cuentas y principalmente aspirar a la instala-
ción de un gobierno cuyas herramientas de IA están al 
servicio del Estado y el aparato público (OCDE, 2022).

En particular, para el sistema educativo de la ES, la 
IA puede ser una herramienta valiosa para mejorar la 
eficiencia y la personalización del aprendizaje, facilitar 
la gestión de grandes cantidades de datos, identificar 
patrones y tendencias en el rendimiento estudiantil y 
automatizar tareas administrativas, generando tiempos 
que el docente destinará exclusivamente a la enseñan-
za y la retroalimentación (Knight et al., 2014). Además, 
la IA permite a los educadores personalizar y adecuar 
las rutas de aprendizaje de los estudiantes en función 
de sus necesidades, características y estilos de aprendi-
zaje, proporcionando una experiencia de aprendizaje 
más efectiva y relevante (Li et al., 2020).

Sin embargo, es importante tener en cuenta los 
riesgos y desafíos asociados con la incorporación de la 
IA, como la privacidad y seguridad de los datos, la 
posible eliminación del rol del docente, y la necesidad 
de asegurar que la IA se utilice de manera ética y res-
ponsable (Brynjolfsson & Mitchell, 2017). Por lo tanto, 
antes de incorporar la IA en los IES, es importante 
realizar una evaluación de los beneficios y riesgos po-
tenciales (Liao et al., 2020), así como asegurarse de 
tener las capacidades, los marcos regulatorios o políti-
cas institucionales internas y recursos adecuados para 
implementar y administrar estas tecnologías de mane-
ra efectiva y responsable (Hwang & Wu, 2021).

Aún más, la IA está teniendo un impacto significa-
tivo en la investigación en la ES, especialmente en áreas 
como el análisis de datos y la minería de datos (Zhang 
et al., 2014). De tal forma, la IA puede ayudar a los 
investigadores a analizar grandes cantidades de datos 
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en poco tiempo, identificar patrones y tendencias 
ocultas, y obtener insights más profundos y significati-
vos de los datos, generando recursos de alta calidad 
para asesorías (Wang et al., 2019). 

Paralelamente, la IA también puede ayudar a los 
investigadores a personalizar la investigación para cada 
estudiante, proporcionando un enfoque más preciso y 
efectivo en la investigación educativa (Martin & Parker, 
2014). En consecuencia, la IA puede ayudar a recopilar 
y analizar datos personalizados, proporcionando una 
mayor comprensión del rendimiento de los estudiantes 
y de su estilo de aprendizaje, lo que a su vez puede 
ayudar a los educadores a personalizar la enseñanza y 
el aprendizaje en las trayectorias educativas de los es-
tudiantes y en sus propios procesos de formación 
profesional e investigación docente.

En este orden de ideas, otra forma en que la IA está 
afectando a la investigación en la ES es a través de la 
automatización de tareas en la búsqueda de la elimi-
nación de errores humanos (Gikandi et al., 2011). Por 
ejemplo, la IA puede ayudar en la corrección automá-
tica de errores ortográficos y gramaticales en la escri-
tura de tesis y trabajos de investigación, lo que reduce 
el tiempo y el esfuerzo necesarios para revisar y corre-
gir estos documentos. Este procesamiento incluye la 
revisión de documentos escritos por medio de aplica-
ciones antiplagio, todo un recurso de avanzada de la 
IA que también ha tenido sus cuestionamientos.

En este contexto, se debe considerar relevante la 
preparación de los docentes para integrar efectivamen-
te la IA en su labor educativa. Algunos autores (Zhang 
et al., 2004; Deng & Yu, 2014; Martin & Parker, 2014; 
López-Pérez et al., 2021) han propuesto que los docen-
tes necesitan desarrollar habilidades específicas, tales 
como la capacidad de evaluar la calidad de los sistemas 
de IA y la capacidad de diseñar e implementar progra-
mas de enseñanza que incorporen la IA de manera 
efectiva. Considerando de manera complementaria la 
opción de incorporar profesionales especialistas en el 
área de sistemas e informática, que trabajen en estos 
sistemas de redes y manejo del conglomerado de datos 
para poner al servicio de la IES modelos de gestión y 
seguimiento académico formativo. En tal sentido, la 
IA no necesariamente representa una amenaza al rol 
del docente, sino que puede ser vista como una herra-
mienta que complementa, mejora su labor e incluso 
perfecciona la pedagogía.

Si bien es cierto que la IA puede automatizar ciertas 
tareas, como la corrección de exámenes o la gestión de 
registros académicos, todavía hay muchas tareas que 
requieren habilidades y cualidades únicas que solo 
pueden ser proporcionadas por los docentes (Hwang 
& Wu, 2021). Por ejemplo, la IA puede proporcionar 
información sobre el rendimiento de los estudiantes, 
pero solo un docente puede proporcionar unos comen-
tarios personalizados y constructivos para ayudar a los 
estudiantes a mejorar (Kavanagh & Szwarc, 2017); solo 
un docente conoce la trayectoria emocional de sus 
estudiantes y la activa para entablar el vínculo necesa-
rio para la formación de habilidades sociales.

Además, los docentes tienen un papel importante 
en el desarrollo de habilidades como el pensamiento 
crítico, la resolución de problemas y la creatividad, que 
son habilidades replicadas por la IA (Knight et al., 
2014). Los docentes tienen la capacidad de adaptarse 
a las necesidades individuales de los estudiantes y 
personalizar su enseñanza, algo que la IA no puede 
hacer completamente (Vellido et al., 2015).

De igual importancia, la IA puede ayudar a los do-
centes a mejorar la calidad de su enseñanza al propor-
cionar herramientas y recursos que les permiten adap-
tarse a las necesidades de los estudiantes (Jordan & 
Mitchell, 2015). En esta línea, la IA puede analizar el 
desempeño de los estudiantes y sugerir herramientas de 
enseñanza y recursos específicos para ayudarles a mejo-
rar su desempeño (Wang et al., 2019). Como también, 
la IA puede proporcionar recursos de aprendizaje perso-
nalizados y adaptados a las necesidades individuales de 
cada estudiante (Li et al., 2020; Liao et al., 2020).

Por consiguiente, la IA no representa una amenaza 
al rol del docente, sino que puede ser vista como una 
herramienta complementaria para mejorar la calidad 
de la enseñanza y el aprendizaje (Kankaanranta & 
Neittaanmäki, 2020). La IA no puede reemplazar com-
pletamente el papel del docente, ya que los docentes 
tienen habilidades únicas y cualidades humanas que 
aún no pueden ser replicadas por la tecnología (Kava-
nagh & Szwarc, 2017), aunque algunas aplicaciones de 
IA han avanzado hacia el reconocimiento facial para 
detectar cambios emocionales, revolucionando las 
posibilidades antes observadas en esta materia 
(UNESCO, 2021).

Bajo este marco, el rol del docente ante la IA se debe 
distinguir por su rol de facilitador y guía en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Aun así, el docente debe 
considerar cuatro aspectos para enfrentar los desafíos 
que impone la IA, a saber:

En primer lugar, el docente debe tener una com-
prensión de cómo la IA puede mejorar la calidad de la 
enseñanza, el aprendizaje y cómo puede complementar 
su propia labor. Esto incluye tener una comprensión 
de las capacidades y limitaciones de la IA, y cómo 
puede ser aplicada de manera efectiva en el aula.

En segundo lugar, el docente debe estar preparado 
para integrar la IA en su enseñanza de manera efectiva. 
Esto incluye saber cómo utilizar herramientas y recur-
sos de IA para adaptarse a las necesidades individuales 
de los estudiantes, proporcionar comentarios persona-
lizados y automatizar tareas administrativas, gestionan-
do de mejor forma los tiempos para el desarrollo 
efectivo del aprendizaje.

En tercer lugar, el docente debe ser capaz de guiar 
a los estudiantes en el uso de la IA para el aprendizaje. 
Esto incluye enseñar a los estudiantes a utilizar herra-
mientas y recursos de IA de manera efectiva, así como 
a desarrollar habilidades de la IA para el pensamiento 
crítico y la evaluación de la información generada por 
la IA. Este punto implica que los docentes reconocen 
las bondades de la IA en sus procesos de formación y 
a su vez los exploran, conocen y aprenden
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En cuarto lugar, el docente debe ser capaz de evaluar 
y mejorar continuamente el uso de la IA en su ense-
ñanza. Esto incluye la capacidad de analizar el rendi-
miento de los estudiantes y hacer ajustes en el uso de 
la IA para mejorar la calidad del aprendizaje.

En consecuencia, el docente debe tener una expe-
riencia de usuario y comprensión amplia de cómo la 
IA puede mejorar la calidad de la enseñanza y el apren-
dizaje, estar preparado para integrar la IA de manera 
efectiva en su enseñanza, guiar a los estudiantes en el 
uso de la IA para el aprendizaje, evaluar y mejorar el 
uso de la IA en su enseñanza (Li et al., 2020; Liao et al., 
2020; López-Pérez et al., 2021).

Con todo, es importante considerar que el uso de 
la IA en la educación es un área emergente y en cons-
tante evolución (Hwang & Wu, 2021), por lo que los 
docentes necesitarán estar dispuestos a adaptarse y 
aprender nuevas habilidades a medida que la tecnolo-
gía avanza. Aunque la IA puede ser una herramienta 
útil en la enseñanza y el aprendizaje, no puede reem-
plazar completamente la labor docente. La IA es una 
herramienta complementaria, diseñada para ayudar al 
docente en su labor educativa y en los procesos admi-
nistrativos que la circunscriben.

Método

La investigación desarrollada es de carácter descriptivo-
exploratorio, se enmarca en el paradigma cualitativo-
interpretativo, utilizando los datos recopilados a partir 
del análisis de contenido, el cual es definido por Lau-
rence Bardin (1996, p. 32) como «el conjunto de téc-
nicas de análisis de las comunicaciones tendientes a 
obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedi-
mientos sistemáticos y objetivos de descripción del 
contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia 
de conocimientos relativos a las condiciones de pro-
ducción/recepción (contexto social) de estos mensajes». 
Para ello, se utilizan principalmente fuentes bibliográ-
ficas secundarias, las cuales conforman un cuerpo de 
datos que permite realizar análisis de contenido de los 
artículos seleccionados a partir de criterios de inclusión, 
los cuales se alinean con los supuestos de investigación 
que guían este trabajo y algunas palabras y frases claves 
que se presentan más adelante. 

Bajo este marco, los supuestos de investigación que 
motivan este estudio son relevantes para dilucidar los 
reales aportes de la IA en los IES, a saber:

a) Los desafíos que surgen en los IES a partir de la 
incorporación de la IA impactan positivamente en la 
formación profesional y en la investigación formativa.

b) Los riesgos con el uso de la IA deben prevenirse 
para mejorar los procesos tanto de formación como de 
investigación formativa en universitarios.

c) La IA puede impactar en la eficiencia de la ense-
ñanza y del aprendizaje personalizado a cada estudiante.

d) Los aportes de la IA en los procesos administra-
tivos circunscritos a la labor académica-docente son 
reconocidos como parte necesaria de los procesos de 
calidad de los IES en la actualidad.

e) Los desafíos que presentan el rápido desarrollo 
de aplicaciones y recursos de la IA para el mundo de la 
educación deben ser atendidos de forma conjunta por 
los docentes, los estudiantes, los IES e incluso los países 
desde una amplia perspectiva.

Bajo estas perspectivas, el estudio tiene como obje-
tivo general interpretar, desde los artículos selecciona-
dos, los ámbitos de acción y el aporte de la IA en los 
procesos formativos y de gestión de los IES, junto con 
reconocer la relevancia en cuanto a la eficiencia y efi-
cacia de los procesos formativos, investigativos y ad-
ministrativos de estas instituciones en las cuales se ha 
instalado la IA. En este orden de ideas, los objetivos 
específicos definidos para la presente investigación son 
los siguientes:

a) Caracterizar los ámbitos de acción de la IA que 
se encuentran vigentes en los procesos formativos e 
investigativos en los IES.

b) Describir los beneficios y riesgos que implica la 
incorporación de las IA de manera amplia en los IES.

c) Identificar los beneficios y riesgos de la incorpo-
ración de la IA en la formación profesional e investi-
gación científica. 

d) Describir los beneficios y riesgos de la automati-
zación de datos de procesos de gestión y administración 
asociados a los procesos académicos.

Muestra de investigación

Utilizando las herramientas de búsqueda que nos brin-
da la IA, se inicia el proceso de selección de muestra a 
partir del universo que involucró la revisión de la 
plataforma SCImago en el período de tiempo cuya 
cobertura se extendió por una década desde el presen-
te año hacia atrás. De este ejercicio se obtuvo la mues-
tra para este estudio, la cual se constituyó a partir de 
la lectura, revisión y el análisis de artículos científicos, 
cuyos resúmenes o títulos contenían entre sus concep-
tos algunos de los siguientes constructos:

a) ES e IA.
b) IA en la ES: retos y oportunidades.
c) Impacto de la IA en la ES.
d) Sistemas de tutoría inteligente en la ES.
e) Aprendizaje adaptativo en la ES utilizando la IA.
f) Aprendizaje personalizado utilizando la IA en  

la ES.
g) Chatbots en la ES.
h) Asistentes virtuales en la ES.
i) Aprendizaje automático en la ES. 
La muestra final se conformó con 15 artículos cien-

tíficos cuyos resúmenes y títulos cumplieron con los 
criterios de inclusión para efectos de este estudio; estos 
artículos han quedado referenciados al final de este 
estudio. La tabla 1 integra un compendio del proceso 
de configuración de la muestra. 

En la tabla 2 se puede observar la diversificación 
temática que pudo realizarse en el análisis de los artí-
culos seleccionados, categorizando los temas hallados 
según el nivel de aporte. En más de uno de los artículos 
seleccionados se fueron repitiendo los hallazgos enun-
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ciados detalladamente en los resultados que se presen-
tan más adelante.

Instrumento de recolección de datos

La recolección de datos se lleva a cabo mediante la 
herramienta de IA desde un motor de búsqueda de 
información digital filtrada en la plataforma SCImago, 
cuyo objeto de estudio se plasma a través de la discri-
minación lingüística realizada a partir de los construc-
tos señalados anteriormente. Esta forma de recolección 
de datos se encuentra validada por reconocidos inves-
tigadores cualitativos, entre ellos Rapley (2007). 

Procedimiento de análisis de datos 

Para el procesamiento de los datos recopilados y selec-
cionados en este estudio se utilizó como método el 
análisis de contenido descrito por Tinto (2013), el cual 
se describe como un procedimiento que permite sinte-
tizar datos de manera que los mismos se puedan pre-
sentar oportuna y resumidamente, facilitando de esta 
manera la interpretación de estos. En detalle, 

el análisis de contenido llevado a cabo se ajustó a 
un proceso compuesto por cuatro etapas bien definidas. 
En la primera etapa, se estableció como criterio de se-
lección la inclusión de 15 artículos científicos centrados 
en el uso de la IA en estudiantes de pregrado en el 
sistema de educación universitaria en América Latina. 
Esta selección se concretó a través de la revisión de los 

resúmenes de los textos disponibles en la base de datos 
SCOPUS, con una antigüedad no superior a tres años; 
tarea realizada en diciembre de 2022.

En una segunda etapa, se procedió a la importación 
de los textos completos de los 15 artículos científicos 
en Atlas.ti, asegurando la inclusión de títulos, resúme-
nes y contenidos pertinentes. Esto posibilitó llevar a 
cabo una codificación inicial para identificar segmen-
tos de texto relacionados con el uso de la IA en estu-
diantes de pregrado. La elección de Atlas.ti para este 
proceso se fundamentó en su eficacia para importar y 
organizar textos de manera eficiente, facilitando la 
tarea de codificación inicial y permitiendo la identifi-
cación de segmentos clave relativos al uso de la IA en 
estudiantes de pregrado.

En una tercera etapa, la función de árbol de códigos 
de Atlas.ti resultó esencial para organizar las categorías 
emergentes de manera sistemática, ofreciendo una 
visión clara de la estructura jerárquica y las relaciones 
entre los temas identificados. Además, la elección de 
Atlas.ti se reforzó al demostrar su utilidad en la reali-
zación de codificación cruzada, asegurando la exhaus-
tividad y precisión en la asignación de segmentos de 
texto a categorías relevantes. En la última etapa, las 
herramientas de visualización de Atlas.ti, como los 
mapas conceptuales, proporcionan una representación 
gráfica efectiva de las interconexiones y de los patrones 
emergentes en la literatura científica examinada.

A través de este proceso, se buscó no solo determi-
nar las categorías comunes en los artículos, sino tam-

Tabla 1. Ámbitos de incidencia en categorías asociadas al uso de la IA en la ES

Artículos científicos 
seleccionados

Ámbito Categoría Criterio Descriptor revisado

3 Educación Enseñanza Tutorías Desarrollo de procesos de retroalimentación

6 Clases Métodos de enseñanza

1 Egreso oportuno Rendimiento académico del estudiante de ES

5 Aprendizaje Didáctica Estrategias de aprendizaje

4 Automatización del aprendizaje

3 Productividad Procesamiento  
de información

Documentos de estudio, investigación, proyectos 
colaborativos, interactivos, transdisciplinarios  
e interdisciplinarios
Sesgos algorítmicos
Revisiones, correcciones y creaciones

4 Seguridad Privacidad Ética y resguardo  
de los datos

El valor de la información personal, diversos accesos

3 Macrodatos Optimización del tiempo Eficiencia Análisis de datos

3 Política pública Servicio público Análisis de datos

Fuente: elaboración propia, 2023. Total de artículos científicos seleccionados y revisados: 15 artículos.

Tabla 2. Selección de artículos científicos en SCImago según constructos claves

Ideas claves o constructos filtros Hallazgos en SCImago Beneficios de la IA Ventajas Desventajas Riesgos de la IA

Aprendizaje personalizado utilizando la IA en la ES X X X X X

ES e IA X X X X X

IA en la ES: retos y oportunidades X X X –

Impacto de la IA en la ES X X X X X

Sistemas de tutoría inteligente en la ES X X X X X

Aprendizaje adaptativo en la ES utilizando la IA X X X – –

Chatbots en la ES X X X X

Asistentes virtuales en la ES X X X X X

Aprendizaje automático en la ES X X X X X

Fuente: elaboración propia, 2023.
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bién analizar las conexiones y tendencias que surgieron 
de la convergencia de las perspectivas de diversos au-
tores en la región latinoamericana. Este enfoque me-
todológico basado en Atlas.ti permitirá una compren-
sión profunda y sistemática de la intersección entre la 
IA y la educación universitaria en el contexto específi-
co de los estudiantes de pregrado, según consta en la 
Tabla 1. 

Con todo, los análisis realizados dieron paso a los 
siguientes resultados, un resumen de los análisis reali-
zados se encuentra compendiado en la tabla 3, la cual 
representa parte del análisis estructural realizado du-
rante el proceso de análisis de contenido a los artículos 
seleccionados. 

Resultados

En el plano de las ideas obtenidas de la revisión efec-
tuada, es posible sostener una paridad respecto a fac-
tores negativos y positivos que conlleva la inclusión 
de la IA en la esfera de la ES. Bajo esta perspectiva, es 
posible señalar que la incorporación de la IA en la ES 
está cambiando el papel del docente. Con la IA, los 
docentes pueden centrarse más en la tutoría y el apoyo 
individualizado para los estudiantes, y menos en las 
tareas repetitivas de enseñanza y evaluación. 

Así mismo, las ideas centrales sobre las funciones 
que los docentes pueden desempeñar en el contexto 
de la IA en la ES incluyen:

A. Diseñar y adaptar materiales de enseñanza. Los 
docentes pueden utilizar la IA para adaptar los mate-
riales de enseñanza y proporcionar una experiencia de 
aprendizaje personalizada, innovadora e interactiva a 
cada estudiante.

B. Asesoramiento y tutoría. Con la IA, los docentes 
pueden centrarse en el asesoramiento y la tutoría prin-
cipalmente individualizada, y ayudar a los estudiantes 
a mejorar su aprendizaje y sus habilidades en áreas 
específicas.

C. Colaboración con la IA. Los docentes pueden 
colaborar con la IA para mejorar la eficacia de la ense-
ñanza y el aprendizaje. Por ejemplo, pueden utilizar 
herramientas de IA para analizar el progreso de los 
estudiantes y adaptar su enfoque de enseñanza en 
consecuencia con las necesidades de los estudiantes y 
las opciones que brinda la IA.

D. Evaluación y retroalimentación. Los docentes 
pueden utilizar la IA para mejorar la evaluación y la 
retroalimentación de los estudiantes. La IA puede ayu-
dar a identificar patrones en el aprendizaje y rendi-
miento de los estudiantes, además de proporcionar 
retroalimentación personalizada y pertinente.

En síntesis, la literatura revisada indica que la IA no 
reemplaza el papel del docente, sino que lo cambia, 
ofreciendo nuevas oportunidades para personalizar la 
enseñanza, el aprendizaje y la retroalimentación. Los 
docentes pueden aprovechar la IA para mejorar la efi-
cacia de su enseñanza y proporcionar una experiencia 
de aprendizaje personalizada a cada estudiante. Por 
tanto, la incorporación de la IA en la ES tiene un gran 
potencial para transformar la forma en que se enseña 
y se aprende en los IES. Sin embargo, también plantea 
desafíos y preocupaciones, como la posibilidad de 
sesgos algorítmicos y la sustitución de los docentes. En 
esta línea, considerando los sesgos algorítmicos, se debe 
tener presente que la IA se basa en datos y algoritmos, 
por lo que, si estos están sesgados, la IA puede perpetuar 
los prejuicios y las discriminaciones. Esto puede resul-
tar en decisiones injustas o erróneas por parte de quie-
nes utilizan los datos y las limitaciones para los estu-
diantes, que incluso pueden redundar en su 
permanencia o calidad del proceso de formación en los 
IES. De igual relevancia, aunque la IA puede propor-
cionar una experiencia de aprendizaje personalizada, 
no puede reemplazar la interacción humana. Los estu-
diantes pueden necesitar el apoyo y la retroalimenta-
ción de los docentes para tener éxito en su proceso de 
formación profesional.

En cuanto a los desarrollos en el uso de la IA en la 
ES, se ha observado un aumento exponencial de su uso 
en las instituciones de ES en los últimos años. Se están 
utilizando herramientas de IA como chatbots, asisten-
tes virtuales, tutoriales inteligentes y análisis de datos, 
entre otras aplicaciones, para mejorar la eficiencia de 
la enseñanza y el aprendizaje. Bajo esta perspectiva, la 
IA puede automatizar ciertas tareas de enseñanza y 
evaluación, lo que podría resultar en la pérdida de 
empleos para algunos docentes. A su vez, esto podría 
ser especialmente problemático para aquellos docentes 
que no tienen las habilidades necesarias para trabajar 
con la IA. Por otro lado, la IA puede ser una herramien-
ta útil, pero también puede crear una dependencia 
excesiva de la tecnología. Si los estudiantes no aprenden 
habilidades críticas, como la resolución de problemas 
y la toma de decisiones, sin la ayuda de la IA, pueden 
enfrentar dificultades en el futuro como profesionales.

Con todo, la IA tiene el potencial de mejorar la ES, 
pero es importante abordar sus desafíos y preocupacio-
nes, y garantizar que se utilice de manera ética y efec-

Tabla 3. Resumen de los principales impactos de la 
incorporación de la IA en la ES

Aspectos positivos Aspectos negativos

Automatización de tareas 
administrativas, liberando tiempo  
para tareas pedagógicas importantes.

Posible falta de personalización  
y adaptación a las necesidades 
individuales de los estudiantes.

Personalización del aprendizaje, 
proporcionando comentarios  
y contenido adaptado a las 
necesidades y habilidades de cada 
estudiante.

Dependencia excesiva de la 
tecnología, lo que podría afectar  
a la capacidad de los estudiantes 
para interactuar y colaborar con  
sus compañeros.

Análisis de grandes cantidades  
de datos, lo que permite a los 
educadores identificar patrones  
y tendencias que pueden ser útiles 
para mejorar los métodos de 
enseñanza.

Posibles problemas de privacidad  
y seguridad de los datos 
estudiantiles.

Mayor eficiencia en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, lo que 
permite a los educadores abordar 
más temas en menos tiempo.

Posible falta de capacidad crítica  
y de pensamiento creativo, ya que 
la IA podría limitar la capacidad  
de los estudiantes para pensar 
fuera de lo convencional.

Mejora de la accesibilidad y la 
inclusión, ya que la IA puede 
proporcionar soluciones para 
estudiantes con necesidades 
especiales.

Potencial desplazamiento del rol 
del docente, lo que podría afectar 
negativamente a la calidad y la 
interacción personalizada en la ES.

Fuente: elaboración propia, 2023.
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tiva para mejorar la experiencia de aprendizaje y ayudar 
a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial.

Discusión

La integración de la IA en la ES ha generado una serie 
de desafíos teóricos que deben ser discutidos y abordados 
por las instituciones educativas. Uno de los desafíos es 
la necesidad de diseñar e implementar estrategias peda-
gógicas que permitan una integración adecuada, opor-
tuna y respetuosa de la IA en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, para evitar que esta se convierta en un 
sustituto del docente o de las competencias que debe 
desarrollar el estudiante y generar oportunidades para 
que tanto los estudiantes como los docentes desarrollen 
habilidades y competencias relacionadas con la IA.

Otro desafío es la necesidad de contar con docentes 
capacitados y actualizados en el uso de la IA, ya que esta 
puede tener un impacto significativo en la forma en 
que se enseña y se aprende. Asimismo, se deben consi-
derar las implicaciones éticas y sociales de la IA en la 
ES, asegurando que su uso sea transparente, responsable 
y beneficioso para la sociedad en su conjunto.

También es importante tener en cuenta que la IA 
puede generar desigualdades no solo en el acceso a la 
ES, ya que su implementación puede requerir de recur-
sos y tecnología costosos que no estén al alcance de 
todas las instituciones educativas o de los mismos es-
tudiantes, sino también durante todo el proceso de 
formación, pues estos mismos recursos darán señales 
de avanzada en los nuevos profesionales e investiga-
dores.

Además, la IA puede tener limitaciones en su capa-
cidad para comprender la complejidad de los procesos 
de aprendizaje y a su vez la diversidad de los estudian-
tes, lo que puede generar sesgos y discriminación.

Por otro lado, la IA puede ser una herramienta va-
liosa para mejorar la calidad de la ES, permitiendo una 
personalización y adaptación del proceso de enseñan-
za y aprendizaje a las necesidades de cada estudiante. 
Asimismo, la IA puede tener un impacto significativo 
en la investigación en la ES, permitiendo el análisis de 
grandes cantidades de datos o metaanálisis y la identi-
ficación de patrones y tendencias que antes eran difí-
ciles de detectar con la celeridad de hoy, de gran utili-
dad en las investigaciones de alto nivel y alcance; 
inclusive puede ser una herramienta robusta a la hora 
de ser utilizada para asesorar a los poderes del Estado.

A su vez, la incorporación de la IA en la ES debe 
referirse con atención, si bien las bondades antes ex-
puestas son relevantes para el progreso y la mejora de 
los aprendizajes, no serán menores las tensiones que 
se están produciendo no solo en los estudiantes, sino 
también en los docentes. En ambos casos, las causas se 
encuentran en diferentes ámbitos, mientras los docen-
tes están incorporando poco a poco en sus sistemas de 
enseñanza distintas formas de IA, su utilización por 
parte de los estudiantes pudiera limitar factores de 
creatividad, resolución de problemas e incluso pensa-
miento crítico (UNESCO, 2021). 

En resumen, la integración de la IA en la ES presen-
ta una serie de desafíos teóricos que deben ser aborda-
dos de manera crítica y reflexiva por las instituciones 
educativas. Es necesario diseñar estrategias pedagógicas 
que permitan una integración adecuada de la IA, ase-
gurando un uso ético y beneficioso para la sociedad en 
su conjunto. También se debe garantizar la formación 
y actualización de los docentes en el uso de la IA y 
considerar las implicancias sociales y éticas de su im-
plementación.

Los desafíos señalados impulsan a los IES a repensar 
fórmulas efectivas para incorporar en los currículos de 
formación profesional temas que asocien la automati-
zación y la IA con estos procesos formativos e incluso 
reclutar especialistas o generadores de contenidos para 
crear y enseñar herramientas de IA. Los fuertes cambios 
en los procesos productivos, de servicio en diversas 
industrias y geopolíticos contextuales se han visto 
afectados principalmente por los efectos de la cuarta 
revolución industrial en pleno desarrollo, la pandemia 
mundial de la COVID-19, que aceleró todos los proce-
sos de medios de comunicación social virtual, el fenó-
meno migratorio que visibilizó los cambios en el 
comportamiento de la población y sus fenómenos 
asociados con la precarización del trabajo, las necesi-
dades habitacionales, de educación, cuidados y salud 
principalmente; el cambio climático cuyos efectos en 
la economía local e internacional y las industrias afec-
tadas como la alimentaria, requieren de nuevas formas 
de trabajo y producción. Incluso últimamente, el fenó-
meno de la guerra también está influyendo en los 
cambios y usos de la IA, por lo cual los efectos en el 
ámbito mundial están dando un giro relevante en 
términos de cómo nos relacionamos en este nuevo 
escenario con la IA. 

En términos de procesos de formación profesional 
en la ES, las demandas de las industrias y de las fuerzas 
empresariales tanto privadas como públicas, exigen a 
las casas de estudios mantenerse continuamente actua-
lizadas, insertando innovaciones de forma permanen-
te, incluyendo observatorios, sociales y de mercado, 
generando vínculos profesionales con la comunidad y 
sus necesidades, de modo tal que pueda adaptarse a 
estos nuevos tiempos a través de propuestas transdis-
ciplinarias e interdisciplinarias, debido a la complejidad 
a la que deben responder cada día las personas en sus 
entornos. 

Los procesos de automatización, tecnologización 
avanzada e IA han llegado para quedarse, por lo cual 
se requiere generar espacios de diálogo político, eco-
nómico, educativo y público, para establecer aperturas 
a nuevas estrategias de incorporación de estos elemen-
tos en la formación profesional y en la generación de 
conocimiento de modo seguro y ético. Mientras los 
avances tecnológicos en materia de IA evolucionan, las 
investigaciones en la misma materia hacen alusión a 
la necesidad de incorporarse lo antes posible a esta 
forma de vincular la humanidad con la robotización 
de manera amigable y sin generar fenómenos sociales 
poco deseados como la cesantía o la alienación.
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Por otro lado, existe una corriente investigativa que 
ha impulsado el cuestionamiento referido a las conse-
cuencias culturales, formativas, neurológicas e incluso 
anatómicas de la exposición y del abuso, no solo de las 
pantallas, sino también de las múltiples funciones que 
resuelve la IA al ser humano, creando una nueva gene-
ración, cuya afectación se ha visto reflejada en los 
bajos índices de comprensión, resolución y creación 
en lo cognitivo e incluso afecciones a la salud física y 
mental debido al alto número de horas de exposición 
a las pantallas u otros mecanismos y herramientas de 
IA, hecho que conlleva preocupación a las autoridades 
de los países. 

Las universidades chilenas en particular deben ge-
nerar un amplio reconocimiento y espacio de desarro-
llo a este ámbito, dando un lugar relevante a materias 
como la tecnologización, virtualización e intervención 
de nuevas formas de incorporar procesos digitales 
complejos en las aulas universitarias, creando nuevas 
formas de aprender, con un lenguaje avanzado y com-
plejo, para lo cual se están requiriendo, no solo el co-
nocimiento sino también el dominio práctico y la 
creación de ámbitos innovadores que proponen estas 
nuevas formas de inteligencia.

En este punto, es importante relevar que el Estado 
y sus ministerios asociados deben responder con la 
inversión que requieren las universidades para transitar 
este proceso de automatización, tecnologización, ac-
tualización de sus académicos y modernización de sus 
aulas, sin perjuicio de traspasar el costo a sus estudian-
tes, sino más bien comprendiendo que esta puesta en 
valor colabora con el fortalecimiento del talento hu-
mano y desarrollo del país.

Por otro lado, las redes de conectividad han dado 
pasos agigantados en términos de automatización e IA, 
visualizando las exigencias que la Comisión Nacional 
de Acreditación (CNA) que regulan y autorizan el fun-
cionamiento de los IES establece, a través de los están-
dares recientemente promulgados. En el ámbito inter-
nacional, las metas propuestas desde la UNESCO para 
esta década en relación con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), interpela a los países miembros y no 
miembros a buscar herramientas que dialoguen y fo-
menten el desarrollo de los ODS, entendiendo que los 
procesos de IA también constituyen una respuesta váli-
da a ellos, delimitados por claros lineamientos éticos, 
tanto en su formación como en su uso (UNESCO, 2021). 

En torno a la instalación de habilidades del siglo 
xxi para estas generaciones de jóvenes y personas en la 
formación profesional y continua, la formación a través 
de recursos de IA requiere de una preparación especial 
o actualización de los propios formadores (académicos 
e investigadores) de manera anticipada, pues el cambio 
está instalándose más rápido de lo que se está dando 
el proceso formativo, sorprendiéndonos cada vez más, 
pues el mercado laboral incorpora dinámicamente 
estas herramientas, mientras que el mundo educativo 
llega con retraso a estos cambios.

Las cifras proyectadas por investigadores destacados 
como Raúl Katz, director de la Escuela de Negocios de 

la Universidad de Columbia, dejan entrever el gran 
impacto que está teniendo la incorporación de la IA y 
la automatización en diversos campos laborales del 
mundo, causando gran inquietud, no solo en el em-
presariado, sino también en los estados y centros 
educativos universitarios, los cuales se ven desafiados 
a innovar en todas sus líneas de formación e investi-
gación, invirtiendo grandes esfuerzos en formación 
profesional, y considerando la renovación de sus me-
todologías de formación profesional e inclinándose por 
incorporar estas áreas de IA en los currículos de la ES. 
A modo de ejemplo, Katz señaló en 2018 algunas cifras 
relevantes para Chile, a saber, ya en 2017 desaparecie-
ron 35.000 fuentes laborales reconvertidas por la in-
corporación de la automatización en los trabajos, cifra 
que aumenta año a año debido a la falta de preparación 
de quienes asumen las tareas. 

En cuanto a los aportes que la IA tiene en los pro-
cesos de formación, es importante señalar que la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT, 2022) ha 
declarado la necesidad de integrar la digitalización y 
las herramientas de la tecnologización, la IA y la auto-
matización en los procesos de productividad de los 
países latinoamericanos, reconociendo esta integración 
como parte de la tercera ola de impactos mencionada 
por Katz en 2018, en la cual se explica que internet, la 
robótica, la IA y la cadena de bloques, entre otras, son 
todas herramientas que ya se encuentran desarrolladas 
y adoptadas, generando un impacto en el ámbito eco-
nómico y social. Para que este impacto tome forma se 
requiere de un paso obligado que parte de las univer-
sidades. A pesar de que en los primeros estudios reali-
zados en Estados Unidos para medir la relación entre 
productividad y las TIC en la década de los ochenta, 
en el siglo xx, arrojaron la inexistencia de correlación 
positiva, estos estudios no consideraban algunas varia-
bles como el aprendizaje previo, el ajuste o la actuali-
zación de la industria y la reestructuración de las orga-
nizaciones, hecho que cambió la perspectiva del real 
aporte de ellas y sus variantes digitales más desarrollis-
tas en IA desde el comienzo del siglo xxi. En una línea 
paralela, es posible mencionar algunas contrariedades 
que la IA y la industria que la desarrolla, promueve y 
ofrece, debido a la continua dependencia de actualizar 
y renovar equipos con caducidad de programas, licen-
cias y aplicaciones, que genera grandes ganancias im-
portantes en esta industria (Giró y Sancho, 2021). Del 
mismo modo, el uso frecuente de la web y sus herra-
mientas han dado paso a macrodatos, espacio virtual 
en el que confluyen miles de algoritmos de búsqueda 
utilizados para detectar comportamientos digitales, 
generando un mapeo de consultas y necesidades del 
ámbito de la educación, abriendo nuevas formas de 
compras e incluso dependencias ante la exclusividad 
de algunos productos y servicios que están patentados 
por grandes compañías (Giró y Sancho, 2021). En otro 
plano, la revisión permanente de la actualización de 
los procesos de automatización está obligando a la 
renovación de los programas curriculares, siendo la 
obsolescencia y la reconversión un formato en el que 
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las autoridades institucionales, de las industrias y de 
los países una preocupación, con el fin de delimitar las 
posibles tasas de desempleo que pueden proyectarse, 
debido a la rápida modernización.

Limitaciones

Por otro lado, y a partir de lo mencionado en cuanto 
a los beneficios y riesgos de la IA, es importante señalar 
las limitaciones existentes de la misma. Si bien la evo-
lución de la IA ha transitado desde la IA simbólica y de 
conexiones hasta llegar a una IA que está revolucio-
nando el aprendizaje profundo, los autores Abeliuk y 
Gutiérrez (2021) hacen mención de la gran cantidad 
de datos que se requieren para comprender estos mo-
delos de aprendizaje profundo y grandes recursos 
computacionales. Ambas necesidades se han transfor-
mado en una limitación para la comprensión e infe-
rencia humana de estos. 

Otras limitaciones de este estudio se relacionan con 
la necesidad de contar con información directa de los 
IES en investigaciones que indaguen el impacto de su 
propia formación en los diversos campos de producción 
o a través del intercambio que se produce por su pre-
sencia en mesas de trabajo conjuntas entre las univer-
sidades, la empresa pública y la empresa privada que 
funcionan en cada país. 

Conclusiones

En relación con las demandas laborales, cuyos espacios 
están incluyendo la IA en sus procesos de producción 
o de servicio, se espera la creación de más de 32.000 
nuevos puestos de trabajo con características asociadas 
a la IA o automatización (Katz, 2019), lo cual requiere 
una alta preparación de sus casas formadoras, las cuales 
a su vez deben invertir fuertemente en capacitación a 
los profesionales que asumen este desafío con sus es-
tudiantes en formación. Junto con ello, es relevante 
dedicar un amplio lugar de colaboración investigativa, 
interdisciplinaria y transdisciplinaria, con el fin de 
anticipar las necesidades existentes en los distintos 
ámbitos de desempeño en la sociedad. La IA ha alcan-
zado amplios usos en diversos campos laborales, por 
lo cual son urgentes los cambios en los enfoques de las 
políticas públicas educativas de todo el sistema educa-
tivo, pero principalmente del sistema educativo uni-
versitario. Las áreas científico-tecnológicas deben 
vincularse con todas las áreas de la sociedad que están 
evolucionando en esta línea, a saber, salud, seguridad, 
minería, recursos naturales, astronomía, sustentabili-
dad y medioambiente, mundo financiero, piscicultura, 
forestal, deportiva, administración y gestión, cultura, 
transporte y vialidad, informática, agricultura, siderur-
gia, entre otras. 

Estas circunstancias exigen readaptar formas de 
relacionarnos, operacionalizar los programas de estudio 
y especialmente de logística en este nuevo escenario. 
También la adaptación y creación de nuevas fuentes 
de trabajo, cuyas características obedecen a la tecnolo-

gización de ambientes; pero también a la creación de 
otras formas de desempeñarse en la sociedad, nuevas 
formas laborales, nuevas formas de comunicación, 
explorando ámbitos inesperados, no visitados en el 
siglo xx o considerados como inexplorados.

Desde esta perspectiva el llamado a las universida-
des es a flexibilizar sus procesos, adaptarse a los tiem-
pos y ser pioneros en el camino que se delimita y 
prevé como urgente y necesario. Son los mismos IES 
los llamados tanto a propiciar estas innovaciones des-
de la investigación principalmente, pero a su vez servir 
como punta de lanza que demarca un proceso cuyo 
devenir aún es difuso para el grueso de la población. 
La interpelación es directamente hacia la tercera mi-
sión de los IES, cuyo fin se ha fijado en observar aten-
tamente las necesidades de nuestras sociedades, 
atraerlas a las casas de estudio y hacerse parte como 
respuesta activa a ellas. 

Las futuras investigaciones requieren especial aten-
ción en aquellos aspectos referidos por la UNESCO, a 
partir del Consenso de Beijing, asociados a educación 
en 2019, a saber: 

a)  Levantamiento de nuevos modelos educativos 
para las universidades que incorporen la IA y que 
favorezcan el aprendizaje personalizado, auto-
matizado y diversificado.

b)  Elaboración de nuevos programas de aprendiza-
je para docentes (formación continua) asociados 
a la enseñanza a través de la IA, definiendo el 
rol de los docentes y sus perfiles.

c)  Desarrollo de procesos evaluativos y aprendiza-
je adaptativo para estudiantes con base en la IA.

d)  Promoción continua del fortalecimiento de la 
educación en sus tres formas: formal, informal 
e informal, favoreciendo el logro de las metas 
ODS en su objetivo 04 con acceso a todas las 
personas.

e)  Tener presente la necesidad de revisar los datos 
que se procesan a través de la IA en sistemas de 
gestión institucional o sistema de tutorías inte-
ligentes, con el fin de evitar los sesgos, todo tipo 
de discriminación o mal uso de estos en la toma 
de decisiones.

f)  Instalar estrategias legales o normas de protec-
ción de datos, principalmente ante la sensibili-
dad y el peligro de utilizar mal estos datos.

g)  Colaborar con la entrega de recursos en los 
países para investigar especialmente aspectos 
asociados a la ética y la privacidad de los datos 
que se manejan. Esta instancia fortalecería la 
asesoría para crear políticas públicas en materia 
de seguridad de datos generados y procesados 
por la IA.

Los anteriores aspectos mencionados y otros entre 
más de treinta recomendaciones hechas por la UNESCO 
en 2019 serán desafíos relevantes de atender por los 
gobiernos y las universidades. 

Declaración de divulgación de los autores: Los auto-
res declaran que no existen intereses en conflicto.
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