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Resumen
Se presenta un análisis sobre la inteligencia artificial y cómo puede 
desencadenar efectos en el contexto universitario. Para este estudio se 
asume una perspectiva cualitativa, incluyendo la Teoría Fundamentada, 
para generar una teoría que ayude a comprender el proceso analizado. La 
codificación axial permitió orientar los puntos de análisis desde la pedagogía, 
la práctica universitaria y la tecnoética, y se concluyó que la inteligencia 
artificial tiene diversas implicaciones en la universidad, por lo cual hay que 
avanzar hacia un modelo formativo que, desde el análisis crítico, pueda 
asegurar el paso de la alfabetización digital a la cultura digital.
Palabras clave: docencia, formación, inteligencia artificial, universidad.

Abstract 
An analysis of  artificial intelligence and how it can trigger effects in the 
university context is presented. For this study, a qualitative perspective is 
assumed including Grounded Theory to generate a theory that helps to 
understand the analyzed process. The axial coding allowed orienting the 
points of  analysis from pedagogy, university practice and technoethics, 
concluding that the implications of  artificial intelligence in the university 
are diverse and that it is necessary to advance towards a training model that, 
from the critical analysis, can ensure the transition from digital literacy to 
digital culture.
Keywords: artificial intelligence, training, teaching profession, university.
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1  |  Introducción

La inteligencia artificial (en adelante, IA) ha experimentado un repunte 
significativo en el mundo y en el contexto universitario se presenta como 
una oportunidad para repensar y reorientar las nuevas formas en las que 
se ha de trabajar en el proceso pedagógico, desde la competencia digital 
hacia una transformación digital. Sin embargo, la IA, entendida como el 
diseño de un sistema que pretende simular la inteligencia humana (Ocaña-
Fernández et al., 2019) y que además sea capaz de resolver problemas 
(Ayuso-Del Puerto et al., 2022), también es un elemento a revisar, ya que 
en los procesos pedagógicos universitarios pasa indiscutiblemente por un 
tratamiento desde lo tecnoético para que su integración como recurso 
de optimización y mejora del aprendizaje sea fruto de un proceso crítico 
y analítico, y no un elemento aditivo que pueda llevar a prácticas poco 
éticas.

Esta dinámica tan veloz, que se corresponde a profundos y hetero-
géneos cambios a todo nivel, presenta más retos que certezas, y en la 
universidad uno de los retos se corresponde con la revisión del dise-
ño de la IA a partir del tipo de respuestas que pueda generar evitando 
los prejuicios o sesgos, con lo cual la personalización y la adaptación 
a un contexto se hace cada vez más urgente conforme se observa un 
crecimiento casi descontrolado de la IA. Por lo tanto, y dado su carácter 
emergente y progresivo, se considera necesario establecer un conjunto 
de elementos que sirvan de punto de partida para el tratamiento analí-
tico, crítico y tecnoético de lo que conlleva la integración de la IA en la 
universidad. 

Esta investigación se erige a partir de un análisis cualitativo cuya 
categoría central es la IA, la cual se ha explorado desde tres esferas 
interconectadas: 1) la IA y la pedagogía, 2) la IA en la práctica educa-
tiva universitaria, y 3) la IA y la tecnoética. Se espera que estos aportes 
permitan visualizar toda una gama de posibles implicaciones ante una 
nueva realidad, para lo cual se hace necesario adoptar medidas eficaces 
que respondan a un nuevo escenario desde el reconocimiento de nuevas 
resignificaciones respecto a cómo se aprende y cómo ha de ser la conside-
ración ética ante un recurso que puede tener efectos tan indeseados como 
loables a partir de la intencionalidad no neutra que acompaña el diseño de 
los algoritmos. Por lo tanto, una vez más la universidad está llamada a dar 
respuesta a los desafíos que la IA genera, mientras que el conocimiento 
se produce a gran velocidad entre la racionalidad y la incertidumbre del 
humanismo tecnológico (Vera, 2023). 
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2  |  Objetivo y proceso metodológico

Se plantea como objetivo principal de este estudio explorar la IA ante 
sus posibles efectos en el contexto universitario. Para tal fin se diseñó una 
investigación de perspectiva cualitativa ya que no se espera explicar o 
controlar hechos (Martínez-Corona et al., 2023), con lo cual se asume la 
Teoría Fundamentada de diseño sistemático al pretender generar una 
teoría global que ayude a comprender un proceso determinado 
(Hernández-Sampieri et al., 2014), que en este caso gira en torno a la IA y 
cómo puede producir una serie de interacciones en el entorno universita-
rio. Siguiendo a Hernández-Sampieri y otros (2014), para hacer el análisis 
de la literatura científica seleccionada se estableció un conjunto de catego-
rías que sirvió de orientación para identificar los elementos que están 
relacionados con la categoría central (codificación abierta y codificación 
axial), tal y como se especifica en la Figura 1.

Figura 1 | Categorías de análisis

Nota: Elaboración propia (2024).

Codificación abierta

PEDAGOGÍA TECNOLOGÍA
INTELIGENCIA

ARTIFICIAL ÉTICA

Debates relacionados con 
métodos de enseñanza y 
aprendizaje, formación de 

profesores y recursos para la 
enseñanza.

La IA y la pedagogía: el uso de la IA en la 
pedagogía puede ayudar a personalizar el 
aprendizaje, adaptarlo a las necesidades 
individuales del estudiante, ofrecer 
retroalimentación en tiempo real y analizar 
grandes cantidades de datos educativos 
para optimizar procesos pedagógicos.

Codi�cación selectiva Generación de teoría

La IA en la práctica educativa 
universitaria: se presentan desafíos y 
oportunidades: necesidad de desarrollar 
habilidades y competencias digitales en 
docentes y estudiantes, necesidad de 
garantizar la ética y la privacidad de los 
datos educativos.

La IA y la tecnoética: algunas de las 
preocupaciones éticas al utilizar la IA: privacidad 
de los datos, discriminación, transparencia, 
responsabilidad, seguridad, efectos sociales y 
económicos. También implica necesidad de 
establecer normas y regulaciones que guíen el 
desarrollo y uso de la IA éticamente responsable.

Investigaciones relacionadas 
con la tecnología, incluidos 

desarrollo, efectos en la 
sociedad y  aplicación en la 

educación y el trabajo.

Investigaciones relacionadas 
con la IA, su desarrollo 

técnico, efectos y su uso en 
la educación, la sociedad y 

otros campos.

Debates relacionados con la ética, 
el uso de la tecnología, la IA 

y sus efectos educativos, y la 
responsabilidad de los 
individuos al utilizarlas.

La IA

Categoría central

Codificación axial
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Luego de la definición de las categorías de análisis, se procede a reali-
zar el muestreo teórico que, en este caso, se corresponde con la literatura 
científica publicada entre 2018 y 2023, contenido en las bases de datos 
WoS, Google Académico y Redalyc. Las investigaciones se fueron agre-
gando conforme se desarrollaban las categorías de análisis hasta alcanzar 
la saturación teórica al momento de observar que no se encontraban 
hallazgos significativamente diferenciadores dentro de los aportes teóri-
cos, en correspondencia con el tema objeto de esta investigación. 

Fases de la investigación:

1. Muestreo teórico: análisis y exploración desde una perspectiva 
conceptual del fenómeno objeto de estudio para la posterior cons-
trucción teórica como resultado del proceso de la investigación, 
luego de alcanzar la saturación teórica. Se incluyó, además, el proce-
so inductivo de perspectiva cualitativa.

2. Comparación constante a partir de la codificación axial: identifica-
ción de elementos teóricos a partir de la codificación axial, además 
de visualizar la conexión interna de los hallazgos de la investigación 
mientras se desarrollaba la interpretación teórica.

3. Síntesis y reinterpretación paradigmática: construcción de una 
nueva teoría o de una nueva interpretación como resultado de la 
investigación. Se incluyó, además, la triangulación teórica entendida 
como «el procedimiento de categorización extraído de la literatura 
científica desde el estado del arte de la investigación que obedece al 
empleo de documentos, antecedentes, teorías y conceptos propios 
de la ciencia» (Piñero & Perozo, 2021, p. 8).

3  |   Consideraciones sobre la Inteligencia 
Artificial en la universidad

Retomando la IA como categoría central, se recoge la presentación de 
los principales hallazgos de la investigación a partir de las tres codifica-
ciones axiales, que son el resultado del procesamiento de la información 
desde la codificación abierta; los resultados, en este caso, se observan a 
partir de tres elementos fundamentales: 1) la IA y la pedagogía, 2) la IA en 
la práctica educativa universitaria, y 3) la IA y la tecnoética. 

Estas categorías han ayudado a organizar el contenido que se expone 
en este punto de la investigación, mientras que la codificación abierta ha 
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permitido desgranar el análisis y es por ello que los siguientes epígrafes 
responden a la codificación axial y sus tres elementos identificados. 

Las implicaciones de la IA en la esfera universitaria todavía se encuen-
tran en un proceso emergente cuyos resultados están en proceso de 
identificación. Esto quiere decir que el desarrollo de la IA y sus posibles 
efectos en la vida universitaria se encuentran en un momento en el que 
todo parece ser novedoso, complejo y desafiante; de un tránsito desde la 
alfabetización digital a la cultura digital. Esto significa que la alfabetización 
digital en su momento sentó las bases de un uso tecnológico desde una 
perspectiva mecánica y posiblemente auxiliar para ciertos procesos admi-
nistrativos, mientras que la cultura digital hace referencia a un uso de la 
tecnología desde una perspectiva crítica, analítica y que pueda incluirse en 
los procesos formativos, en este caso dentro de la universidad. Eso que se 
denomina cultura digital cubre toda una gama de posibilidades que han de 
servir para que los actores activos de la vida universitaria puedan asumir 
que la tecnología ya es una realidad en prácticamente todos los campos 
de la actividad humana y así se ha convertido en una de las competencias 
profesionales del siglo XXI más demandadas en la actualidad. 

3.1. Codificación axial 1: la IA y la pedagogía

El planteamiento pedagógico contemporáneo todavía se encuentra en 
un proceso de redefinición a partir del reconocimiento de que las nuevas 
lógicas de entendimiento permiten identificar al conectivismo como el 
paradigma asociado al proceso pedagógico actual (González-González, 
2023). Esto quiere decir que desde el conectivismo se fomenta aquella red 
de conexiones desde un punto de vista tecnológico y social, por lo que 
no se ha de entender como un ejercicio de aprendizaje de forma aislada 
sino más bien como una especie de aprendizaje que, mediatizado por las 
tecnologías, comprende un conjunto de elementos bajo la premisa de la 
hiperconectividad (Aparicio-Gómez, 2023).

Desde una perspectiva pedagógica, la IA ha de suponer una reorien-
tación de los procesos pedagógicos, en este caso, desde el contexto 
universitario, ante una sociedad cada vez más mediatizada por las tecno-
logías, globalizada e interconectada (Chávez et al., 2024). Si bien es cierto 
que dependerá de la disciplina o campo de estudio desde la que se pueda 
observar la posibilidad de inclusión de la IA en el aprendizaje, es relevan-
te considerar primero su construcción conceptual. Al revisar la literatura 
científica se constatan varios significados respecto a la IA, por ejemplo, 
que ha de ser comprendida como aquella disciplina científica desde la que 
se configuran máquinas con el objeto de que resuelvan problemas por su 
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capacidad de adaptación y capacidad de aprendizaje de patrones (Ayuso-
del Puerto & Gutiérrez-Esteban, 2022). 

Por otro lado, la IA se puede entender como una agrupación de algo-
ritmos que permiten a un software tener la capacidad de ser inteligente 
como los seres humanos a la vez de aprender de datos con poca inter-
ferencia humana (Campione, 2021), con lo cual se trata de un sistema 
informático que pueda imitar o simular la forma de actuar de un cerebro 
humano al momento de procesar datos externos y transformar esos datos 
en información (Fajardo et al., 2023). Por su parte, la Comisión Europea 
afirma que la «IA es un cuerpo de tecnologías que combinan datos, algo-
ritmos y potencia informática» (2020, p. 3). Aunque el interés de esta 
investigación no gira en torno a las especificaciones técnicas de la IA, 
conviene tener presente que, según García-Villarroel (2021), dicha inteli-
gencia genera su actividad desde tres elementos básicos: 1) algoritmos de 
aprendizaje automático (conocidos como machine learning), 2) modelos de 
redes neuronales (neural network), y 3) capas de representación de méto-
dos y cálculos (deep learning).

Lógicamente, al ver a la IA como la posibilidad de que una máquina 
imite al cerebro humano (Ocaña-Fernández et al., 2019) y pueda anali-
zar una cantidad grande de datos para transformarlos en información, 
se puede correr el riesgo de que será una máquina la que va a aprender 
y no la persona, por ejemplo, un estudiante universitario. Esta concep-
ción, aunque supone un riesgo real en el mal manejo de la IA,  implica 
una modificación tanto de la forma en que se fomenta el aprendizaje por 
parte del docente como de las nuevas lógicas por las cuales las personas 
aprenden y más aún en un contexto universitario en el que teóricamente 
debe existir una predisposición favorable hacia la cultura y alfabetización 
digital (Cotrina-Aliaga et al., 2021; Norman-Acevedo, 2023; Peñaherrera 
et al., 2022) que pueda permear todo el quehacer universitario y con ello 
aportar a la readaptación de los procesos pedagógicos que faciliten el uso 
adecuado de esa IA, aunque la institución universitaria en muchos casos 
continúe sujeta a un pasado decimonónico (Vera, 2023). 

Se presenta entonces un escenario lleno de retos ante la sistematización 
de las experiencias de IA en cuanto al desarrollo del modelo pedagógico 
que esté acorde con la creciente digitalización de los procesos pedagógi-
cos contemporáneos (Choque, 2008). Se entiende que el interés no ha de 
estar exclusivamente en la digitalización de procesos administrativos sino 
en el diseño de nuevas dinámicas pedagógicas que puedan enriquecer la 
experiencia de aprendizaje, en este caso, dentro del contexto universitario 
(Muñoz & Márquez, 2023). 
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Grané (2021) expone una postura más crítica al afirmar que en la 
actualidad se observa la instauración de un nuevo sistema que gira en 
torno a lo tecnoeducativo, lo cual se traduce en una separación entre 
aquellos que tienen posibilidad de acceder a la tecnología y aquellos que 
no se lo pueden permitir, lo que desemboca en un efecto discriminatorio 
generado por el manejo de los datos, la huella digital y el control de los 
datos de aprendizaje. Además, hace mención a la pérdida de la privacidad 
y la intimidad, ya que a través del rastreo de nuestra actividad digital se 
personaliza la predicción de lo observado por el ser humano, conforme 
se desarrolla su contacto con lo digital. En este mismo orden de ideas, 
la Comisión Europea (2020) ha advertido no solo los beneficios de la 
IA (mejora del bienestar de las personas, lucha contra el cambio climáti-
co, mejora de la respuesta ante los retos demográficos, y fomento de la 
competitividad de la industria en Europa, entre otros) sino también los 
posibles efectos perjudiciales, como, uso delictivo de datos, vulneración 
de derechos y seguridad personal, discriminación en el acceso al empleo 
y daños a la propiedad. 

Ante este panorama, aunque la IA no es del todo nueva en el mundo, 
el crecimiento tecnológico y la presencia digital han permitido que se 
sobreexponga en la actualidad. La IA todavía se encuentra en una fase 
de descubrimiento mientras se visualizan los efectos no deseados que, 
aunque se encuentre en un proceso de constante crecimiento, se ha llega-
do a reconocer sus efectos no esperados (Urretavizcaya & Onaindía, 
2002). Entre otras estrategias, la Comisión Europea (2020) entiende la 
necesidad de instaurar requisitos que han de ser aplicados al momento 
de la programación del algoritmo a la vez de preservar los datos, con el 
objeto de verificar las posibles acciones ante decisiones potencialmente 
riesgosas en la ejecución de la IA. 

3.2. Codificación axial 2: la IA en la práctica educativa universitaria

Puede pensarse que la IA solo se circunscribe a grandes trasnaciona-
les que comercializan equipos tecnológicos o comercio electrónico. En 
realidad, la IA sí que está presente en aquellos escenarios, solo que en 
el contexto educativo todavía se están descubriendo sus potencialidades 
(Rodríguez et al., 2023), con lo cual se está generando de forma dinámica, 
así como ocurre con las pedagogías emergentes y la denominada tecnope-
dagogía (Toledo-Lara, 2021). Al revisar la literatura científica reciente se 
puede identificar un conjunto de formas de trabajo en las que la IA está 
presente pero aún falta no solo registrar científicamente las experiencias, 
sino que, además, se hace necesario establecer un sustrato de corte teóri-
co que pueda servir de base para la generación del conocimiento en este 



34RECIE Volumen 8  Núm. 2.  Julio-Diciembre 2024  |  27-46

Gustavo Toledo-Lara

particular. Aunque se trate de algo emergente, se pueden exponer algu-
nos criterios orientadores toda vez que la personalización del aprendizaje, 
como una de las posibles ventajas de la IA en la educación universita-
ria, se siga observando en aquellos campos de estudios que se inclinan, 
según las normas, más hacia la tecnología. Por lo tanto, la aplicación de 
la IA en el nivel universitario sigue teniendo un largo camino por delante 
(Sánchez & Carbajal, 2023), con lo cual se observa un gran campo para la 
investigación. 

Norman-Acevedo (2023) y García-Villarroel (2021) exponen el recono-
cimiento del aprendizaje personalizado desde la constatación de la huella 
digital. Esto se puede comprender desde la visión de que, los estudiantes 
en efecto, al manipular los sistemas informáticos generan un rastro digital, 
lo cual puede servir de punto de partida para la generación de un apren-
dizaje personalizado que ha de traducirse, entre otras cosas, en el diseño 
de actividades o en la construcción de un trayecto formativo adaptado a 
cada uno. Los mismos autores reconocen que esta tarea, además de ser 
ambiciosa, puede suponer una inversión económica importante, con lo 
cual no es suficiente la intención de mejorar la experiencia de aprendizaje; 
también la infraestructura y la financiación son aspectos determinantes. 

García-Villarroel (2021) introduce el análisis de la evaluación en un 
entorno virtual de aprendizaje, al indicar que ese procedimiento supone 
la revisión del modelo pedagógico que nutre el proceso formativo, con lo 
cual el docente ha de revisar y ajustar los procesos evaluativos para que 
se correspondan con la naturaleza virtual de los estudios. Por lo tanto, 
no resulta adecuado trasladar a un entorno virtual una evaluación que se 
corresponde a una evaluación tradicional (Quiroz & Franco, 2019). Aquí 
se hace referencia a reducir el tiempo de corrección de las aportacio-
nes, la fiabilidad de las actividades de los estudiantes y su originalidad, la 
integración de una o varias actividades en otras asignaturas o campos de 
estudio, así como la posibilidad de llegar a más estudiantes sin importar la 
distancia o el momento en el que el estudiante se disponga a sus deberes. 

En el mismo orden, Peñaherrera et al. (2022) indican, a propósi-
to de la IA, que esta ha de favorecer el proceso de la administración y 
personalización del aprendizaje a partir del desarrollo de varias accio-
nes, como el establecimiento y fomento de una cultura digital en la 
institución universitaria traducido en el diseño de un sistema de tutoría 
virtual, aprendizaje en línea, analíticas de aprendizaje, diseño de algorit-
mos que puedan apoyar momentos de evaluación, detección de patrones 
de comportamiento digital en los estudiantes en función del proceso 
de aprendizaje, entre otros. Del mismo modo, las ideas expuestas por 
González-González (2023) permiten visualizar e inferir la aplicación de 
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la IA en los procesos relacionados con la supervisión y calidad educati-
va, los sistemas de ingreso a la educación universitaria, la detección de 
posibles problemas de conducta a partir del análisis de la genética, el 
ambiente y la actitud, así como la mejora del proceso de aprendizaje en 
estudiantes con discapacidad.

Bocanegra et al. (2021) exponen otro de los hallazgos y posibles impli-
caciones de la IA en el contexto universitario, al indicar que en función 
del cambio radical que ha de suponer la IA en la estructura del sistema 
educativo será la modificación y redefinición del rol del docente ante la 
velocidad de los cambios y el gran manejo de datos que pueden dar cuen-
ta de, por ejemplo, la información que manejan los estudiantes (Miranda 
& Vargas, 2019). A partir de lo anterior se puede analizar la interacción 
de los estudiantes con la plataforma que estén manipulando mientras se 
encuentren dentro del contenido educativo que se esté trabajando, y ello 
puede servir para el análisis de aquellos factores que pueden incidir en el 
proceso pedagógico. El mismo autor hace referencia a plataformas que 
fomentan los MOOC (massive open online course). 

En este sentido y a propósito del conocido como ChatGPT, Lopezosa 
y Codina (2023) recuerdan que dicho chat es un modelo que genera 
respuestas en tiempo real a partir del procesamiento del lenguaje; en otros 
términos, se trata de un modelo de IA y de procesamiento del lenguaje 
natural (Vega et al., 2023). No obstante, el manejo de ChatGPT supone 
necesariamente una formación constante a partir del uso crítico para no 
perder de vista que está diseñado por seres humanos, con lo cual las 
respuestas generadas no han de tomarse como verdades absolutas. El 
ChatGPT puede aplicarse para generar resúmenes, traducciones, correc-
ciones gramaticales, o responder interrogantes (Floridi & Chiriatti, 2020). 
Sin embargo, la calidad general de sus respuestas es muy diversa y revi-
sable (Rudolph et al., 2023), con lo cual no se debe observar de forma 
absoluta, sino analizarse con detenimiento y no se debe asumir como 
perfecto todo lo que allí se genera, ya que estos sistemas son propensos a 
producir respuestas poco fiables y sin sentido, lo que impide su uso en las 
aplicaciones conversacionales reales (Bonner et al., 2023). 

Existe una serie de puntos de revisión respecto a los resultados que 
se han observado a partir del uso de ChatGPT. Stojanov (2023) presenta 
varios elementos que se han de tener en cuenta al momento de explorar y 
manipular ese chat; por ejemplo, los resultados generados pueden carecer 
de coherencia semántica y los algoritmos estar sesgados por tendencias 
ideológicas determinadas. Por otra parte, los resultados generados por 
ChatGPT se pueden corresponder a afirmaciones que no se ajustan a la 
verdad, con lo cual es necesario ejecutar varias veces la misma pregunta 
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para luego seleccionar la mejor respuesta o el mejor resultado. Por lo 
tanto, estamos ante un modelo de lenguaje que en este momento no ofre-
ce una confiablidad del 100 % y su uso irrestricto es un aspecto a revisar 
haciendo de lado la sobreexposición de este recurso que se ha observado 
recientemente (Rudolph et al., 2023).

Una constatación común observada en los aportes científicos revisa-
dos es que la IA ha de favorecer y hasta consolidar la personalización del 
aprendizaje, mediatizado por el contacto con la tecnología a partir de la 
premisa de que al incorporar la IA se espera mejorar el proceso pedagó-
gico al incluir el enseñar y el aprender (Salmerón et al., 2023). Esto ha de 
mirarse desde el aspecto favorable que pueda tener la IA en relación con 
el proceso pedagógico, sin dejar de lado el fomento del pensamiento críti-
co traducido en que el estudiante tenga interés de trascender más allá de 
lo que logra descubrir a lo largo de su tránsito universitario, acompañado 
de un cuestionamiento, una búsqueda de respuestas y transferencia e infe-
rencia de la información. 

Estamos entonces ante una reafirmación de la necesidad de una forma-
ción constante dirigida al profesorado universitario (Alcalá del Olmo, 
2019; Balladares-Burgos & Valverde-Berrocoso, 2022; Cruz, 2020) que 
supere la retórica de la formación ocasional y tal vez superficial, para dar 
paso a una reconciliación efectiva que permita visualizar una nueva forma 
de abordar lo tecnológico dentro del proceso pedagógico con miras a 
una mejora de la profesión docente (Bocanegra et al., 2021). Esto ha de 
asumirse desde la convicción de que nos encontramos ante un fenóme-
no que, visto a partir del uso de la IA, está reconfigurando un conjunto 
de elementos que influyen en todas las esferas humanas y, como se ha 
comentado antes, en el espectro universitario supone una serie de retos, 
empezando por una imparable dependencia de las plataformas digita-
les, con lo cual la mediatización de los algoritmos y sus efectos en la 
competitividad se puede convertir en un punto álgido de discusión crítica 
(Jaramillo & Montenegro, 2019). 

3.3. Codificación axial 3: la IA y la tecnoética

El planteamiento tecnológico contemporáneo comporta una serie de 
consideraciones que, a propósito de la visibilidad de la IA en todos los 
campos del quehacer humano (Gordon, 2023), suponen retos que han de 
verse desde el pensamiento crítico y, por ende, en lo que García-Peñuela 
(2020) sugiere como «cultura de responsabilidad tecnológica». Esto inclu-
ye el fomento de prácticas éticas enmarcadas en la tecnología y el uso que 
se haga de ella (Bustos, 2021). Nos encontramos ante un reto de singular 
importancia, por cuanto la IA no está exenta de sesgos que reproduzcan 
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prácticas que puedan llegar a afianzar diferencias entre las personas y, en 
el caso del contexto universitario, dichas prácticas estarán presentes en 
tanto no se llegue a traspasar la permanente necesidad de la competencia 
digital en la docencia universitaria (Rando, 2021) si se sigue observando 
desde el utilitarismo tecnológico y no desde la participación de futuros 
profesionales en la dinámica contemporánea que está determinada en 
gran medida por la tecnología.

Se ha de comprender que la IA, además de que se presenta como una 
oportunidad para hacer frente a retos mundiales en los campos de la salud, 
el bienestar del planeta, el cambio climático y la educación, entre otros 
(Barrios-Tao et al., 2021), también implica un conjunto de desafíos que 
desembocan en un profundo cuestionamiento desde lo tecnoético, como 
el uso de la IA para crear argumentos ideológicos sesgados intencional-
mente (Amato, 2019; Rudolph et al., 2023), la creación de contenidos no 
originales, el procesamiento de información que traspasa los linderos de la 
intimidad y la privacidad del ser humano, y la mercantilización de la infor-
mación con fines espurios. Por lo tanto, estamos ante un escenario cuyos 
efectos no se pueden clasificar de un todo, aunque hay indicios suficientes 
que permiten ver las prácticas poco éticas al momento de usar la IA. 

En particular, en el contexto de la formación universitaria (Cuadra-
Martínez et al., 2021; Miranda & Vargas, 2019), la regulación en el uso 
de la IA debe pasar, sin duda, por un replanteamiento curricular que 
permita sentar las bases para confirmar que la tecnoética ha de servir 
para comprender que la IA no puede ser tomada como raíz primigenia 
e inspiracional del aprendizaje (García-Peñuela, 2020), porque no genera 
la vinculación necesaria entre los actores activos del proceso pedagógico, 
con lo cual la IA no puede generar, por ejemplo, inspiración, motivación 
o análisis crítico tal y como lo haría un docente humano. Por otra parte, 
la IA carece de conciencia para diferenciar el bien del mal, con lo cual 
la postura ha de ser que los estudiantes están siendo formados en un 
contexto tecnológico y han de aprender a usar la tecnología desde un 
punto de vista beneficioso, pero en ningún caso la IA ha de sustituir la 
realización original de las actividades (Rudolph et al., 2023); más bien ha 
de servir como parte de las competencias que deben tener como profe-
sionales del siglo XXI. 

En este punto se abre otro foco de discusión que gira en torno al 
debate sobre la coexistencia entre el ser humano y la IA, es decir, si estas 
dos entidades están destinadas a la convergencia o a la divergencia. Si 
bien es cierto que hablamos de inteligencia, es importante entender que 
esa inteligencia es artificial; por lo tanto, no es natural. Este debate, que 
se puede asumir desde lo tecnofilosófico y tecnoantropológico, va a estar 
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condicionado por el uso que se haga de la tecnología y el objeto con el que 
se diseñe, ya que es la intencionalidad del ser humano la que va a determi-
nar hasta qué punto la IA seguirá o pueda seguir estando controlada por la 
especie humana o si es que nos estamos enfrentando a un nuevo escenario 
en el que la dinámica humana estará determinada en gran medida por la 
IA, la cual es fruto de un contexto histórico (Floridi & Chiriatti, 2020).

A propósito de este punto, se pueden plantear dos supuestos que han 
de estar presentes en la dialéctica argumental sobre la IA: 1) la IA como 
oportunidad para mejorar la calidad de vida humana presente y futura, y 
2) las consecuencias y amenazas que se pueden generar por el uso de la 
IA, lo cual supondría el desgaste moral de la humanidad. Al parecer, se 
puede estar obviando el hecho de que la tecnología ya no es neutra; por 
consiguiente, depende del uso que se haga de ella, pero hay más. En la 
cultura algorítmica en la que nos encontramos también existe toda una 
intencionalidad y, aunque parezca un universo alejado de muchas perso-
nas, el patrón algorítmico está presente de forma constante y desemboca 
en una nueva forma de transmisión de una escala de valores predeter-
minada en la que se visualiza preferentemente lo que se necesita que se 
sepa; en otras palabras, es una forma de presentar el currículo oculto de 
la tecnología. 

La investigación de Floridi y Chiriatti (2020) plantea un punto que 
puede servir para avanzar más en torno al debate sobre la tecnoética y la 
IA al exponer la necesidad de que aquellos sistemas autónomos en los que 
está presente la IA puedan desde el principio ser diseñados y equipados 
con valores morales. Esto quiere decir que tanto los algoritmos como los 
sistemas informáticos que los acompañan ya estén tecnoéticamente dise-
ñados, con el objeto de que el uso ético y moral no sea una lucha que deba 
enfrentarse, sino que, por decisión, la IA sea compatible con los valores 
humanos. Esto se debe trabajar desde la regulación y la sistematización de 
políticas públicas que tengan como objeto el humanismo tecnológico a 
partir de dos componentes referenciados que pueden inferirse a partir de 
Juri (2021): 1) la IA debe garantizar un fin ético desde el reconocimiento 
de los derechos, principios y valores esenciales, 2) la IA debe contar con 
un dominio técnico desde el que se pueda asegurar su infalibilidad tecno-
lógica y su correcto manejo.

En síntesis, la tecnoética entendida como aquel campo en el que se 
analizan en profundidad los elementos de corte ético y moral de la tecno-
logía (Vivas, 2018) ha de ser una constante al momento de trabajar el 
proceso pedagógico desde el contexto universitario y, en particular, desde 
la esfera de lo ético y crítico-analítico, y este aspecto es el que se presenta 
como el más complejo, ya que aún falta mucho camino por recorrer en 
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cuanto al trabajo desde lo crítico y analítico en las aulas universitarias. 
De allí lo determinante del trabajo interdisciplinario desde el reconoci-
miento de la necesidad de afianzar la idea del humanismo tecnológico 
(Fernández, 2021; García-Peñuela, 2020; Grané, 2021).

4  |  Discusión y conclusiones 

 El auge reciente de la IA ha abierto un nuevo escenario de debate ante 
la posibilidad real de que la tecnología abarque más espacios humanos de 
los que era imaginable hace algunos años (Barrios-Tao et al., 2021). Como 
todos los descubrimientos y avances tecnológicos, en la esfera universita-
ria también se ha revelado otro punto de revisión y de entendimiento de 
nuevas lógicas que, de forma imperativa, irrumpen velozmente, mientras 
que todavía la universidad sigue su perenne lucha por adaptarse a nuevas 
dinámicas globales (Bonner et al., 2023; Ocaña-Fernández et al., 2019).

En este panorama, y como una suerte de encrucijada de saberes, de 
acuerdo con Aparicio-Gómez (2023), así como con Ayuso del Puerto y 
Gutiérrez-Esteban (2022), la pedagogía, desde una visión tecnopedagó-
gica, está llamada a recrear y refundar un corpus dialéctico y teórico que 
siente las bases de una futura realidad que necesita una redefinición de los 
modelos pedagógicos. Esta redefinición debe considerar que las personas 
ya no aprenden como antes y que la velocidad de los cambios y la obso-
lescencia tan rápida del conocimiento deben servir para que la universidad 
vuelva a iniciar un profundo proceso crítico y reflexivo, para que el proce-
so pedagógico enmarcado en el contexto universitario (Salmerón et al., 
2023) se pueda mejorar y readaptarse ante una población tanto de estu-
diantes como de profesores que requieren asumir una nueva postura ante 
la tecnología y su uso (Chávez et al., 2024; Rando, 2021). 

Tal y como se puede inferir de Cotrina-Aliaga et al. (2021), la IA está 
incrementando su radio de acción y su aplicación en todos los campos del 
quehacer humano está cada vez más presente, y es innegable que ya está 
en las aulas universitarias (Norman Acevedo, 2023). Por lo tanto, la tecno-
didáctica vista como algo tangible y ejecutable debería perfilar la identidad 
didáctica de la universidad contemporánea. Una de las aplicaciones más 
destacadas de la IA en pedagogía es la adaptación del contenido y la ense-
ñanza a las necesidades individuales de los estudiantes. Los sistemas de IA 
pueden analizar el progreso y el rendimiento de cada estudiante de mane-
ra individualizada, al identificar áreas de fortaleza y debilidad, y adaptar en 
consecuencia el contenido y las actividades de aprendizaje. Esto permite 
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que los estudiantes avancen a su propio ritmo y reciban la atención y el 
apoyo que necesitan en áreas específicas.

Si bien es cierto que la IA ofrece muchas posibilidades para redefi-
nir los procesos educativos contemporáneos en la universidad (Stojanov, 
2023; Vega et al., 2023), también supone un conjunto de riesgos que han 
de ser reconocidos en virtud de las nuevas lógicas de entendimiento que se 
van generando mientras el auge de esa IA incrementa su posible impacto 
(Muñoz & Márquez, 2023; Rodríguez et al., 2023). Esos posibles riesgos 
se pueden sintetizar a partir de los siguientes elementos:

a. Sesgo algorítmico: los algoritmos de IA pueden estar sesgados debi-
do a los datos de entrenamiento utilizados para desarrollarlos. Esto 
se puede traducir en decisiones discriminatorias o exclusiones invo-
luntarias, en particular, en áreas como la evaluación del aprendizaje 
o la selección de contenido educativo.

b. Posible ausencia de personalización: aunque la IA se presenta como 
una herramienta para la personalización del aprendizaje, algunas 
críticas giran en torno a que la personalización generada por algo-
ritmos puede ser superficial y no abordar las necesidades únicas de 
cada estudiante de manera efectiva. 

c. Dependencia tecnológica: la implementación no controlada de la 
IA en la universidad podría generar una dependencia excesiva de la 
tecnología y disminuir la importancia de la interacción humana en el 
proceso educativo. Esto podría afectar el desarrollo de habilidades 
sociales y emocionales en los estudiantes y docentes universitarios.

d. Privacidad, seguridad y protección de los datos: la recopilación y el 
análisis de datos por parte de sistemas de IA plantean importantes 
preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de la información 
del estudiante. Los datos confidenciales podrían ser vulnerables a 
filtraciones o a su uso inadecuado.

e. Posible falta de transparencia: los algoritmos de IA suelen operar 
de una forma no del todo comprensible para las personas, lo que 
significa que sus procesos de toma de decisiones no son completa-
mente entendibles. Esto puede generar desconfianza y dificultar la 
evaluación de la validez e imparcialidad de las decisiones tomadas 
por dichos sistemas.

f. Equidad y accesibilidad: la implementación de tecnologías de IA en 
la educación universitaria podría ampliar la brecha digital y socioe-
conómica si no se abordan de forma adecuada las disparidades de 
acceso y habilidades entre los estudiantes. Aquellos que carecen de 
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acceso a dispositivos tecnológicos o conexiones confiables a internet 
podrían quedar excluidos en un entorno cada vez más digitalizado 
cuyo principal elemento es el acceso a la información.

A lo largo del proceso de análisis y revisión de la literatura científica 
se ha logrado identificar un punto en común, y es que ya no resulta tan 
útil hablar de competencia digital docente, sino de una formación perma-
nente y actualizada que potencie esa competencia docente (Amato, 2019; 
Bocanegra et al., 2021; Choque, 2008). Esto pasa por instaurar políticas 
institucionales para tal fin; sin embargo, ¿cómo se puede inducir a un 
docente universitario para que se sumerja en una nueva manera de ejercer 
su enseñanza universitaria si todavía el peso de la tradición condiciona 
en gran medida la actualización didáctica? (Choque, 2008; Vera, 2023). 
La universidad no puede continuar dedicando esfuerzos a construir una 
buena posición en los rankings mundiales mientras se espera una mejora 
en la personalización de las enseñanzas universitarias que, en este caso, se 
reconoce como una inclinación a observar una oportunidad importante 
con la IA con miras a una mejora en la relación que se genera en las aulas 
bajo el subterfugio de aprender juntos (Muñoz & Márquez, 2023). 

Otro de los aspectos a los que se puede desembocar a modo de conclu-
sión es lo referente a la tecnoética y la IA. De acuerdo con Gordon (2023), 
el desarrollo de la IA incluye una programación no neutra y deliberada de 
los algoritmos; en otras palabras, se comprende que esos algoritmos; están 
desarrollados por personas que tienen sus propias convicciones y que, en 
algún momento, dichas convicciones pueden entenderse como ideas poco 
compatibles con la búsqueda de la humanización tecnológica (Fernández, 
2021; Grané, 2021), tal y como se desprende de las ideas expuestas por 
Bonner et al. (2023). Además, el uso indebido de la IA en la esfera univer-
sitaria puede traer consigo la aparición de prácticas no éticas, por ejemplo, 
al elaborar una aportación, un texto o alguna intervención que de forma 
errónea el usuario toma como válida sin tener el criterio para determinar 
si lo generado en esa IA es correcto o se corresponde con una respuesta 
válida. Siguiendo a Floridi & Chiriatti (2020), ¿se ha de evaluar la entrega 
de una aportación por parte de estudiantes o investigadores?, ¿se ha de 
evaluar la forma en que se presenta o se argumenta dicha aportación?

A este respecto, la tecnoética ha de convertirse en el factor clave al 
momento de desarrollar todo lo relativo a la implantación de la IA y 
sus posibles efectos en todos los campos, incluido el contexto univer-
sitario (Muñoz & Márquez, 2023; Rudolph et al., 2023; Urretavizcaya 
& Onaindía, 2002). Se necesita fomentar lo tecnoética lo antes posible, 
siempre visualizando que el escenario tecnológico cambia constantemen-
te y es por eso que un nuevo planteamiento curricular debe estar lejos de 
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una ralentización procesal que pueda entorpecer su reorientación ante los 
nuevos retos que supone el creciente desarrollo de la IA. Otra área en la 
que la IA está dejando su huella es en la evaluación del aprendizaje. Los 
sistemas de IA pueden analizar grandes cantidades de datos para evaluar 
el progreso de los estudiantes, identificar patrones de aprendizaje y prede-
cir resultados futuros. Esto puede ayudar a los docentes universitarios a 
tomar decisiones más informadas sobre cómo personalizar la enseñan-
za para maximizar el éxito del estudiante (Miranda & Vargas, 2019). Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que la integración de la IA en 
la pedagogía también plantea desafíos y preocupaciones. Por ejemplo, la 
privacidad de los datos y la equidad en el acceso son cuestiones cruciales 
que se deben abordar para garantizar que la IA se utilice de manera ética y 
responsable en el ámbito educativo (González-González, 2023).

Ante estas perspectivas, se abren muchos frentes como posibilidad de 
investigaciones en torno a los siguientes puntos: a) la IA en las políticas 
públicas educativas, b) experiencias de aprendizaje con IA, c) la tecnoética 
en la generación de algoritmos, d) la ecología del aprendizaje en el contex-
to virtual universitario, e) la evaluación del aprendizaje y la IA, f) el diseño 
tecnopedagógico de las titulaciones universitarias, g) el seguimiento de la 
formación en competencia digital del profesorado universitario y su efec-
to en la mejora del proceso pedagógico universitario. 

Finalmente, el carácter emergente y creciente de la IA demanda una 
postura crítica, analítica y constructiva de la universidad para que pueda 
generar conocimiento que sirva de soporte en todas las áreas o campos 
de estudio transiten hacia un nuevo paradigma formativo que permi-
ta reconciliar los avances tecnológicos con la ética respectiva. Esto sin 
perder de vista que la motivación, inspiración e implicación ante la expe-
riencia de aprender solo es posible entre los humanos, y la IA solo estará 
para registrar la vinculación entre los propios actores activos del proceso 
pedagógico. 

Contribución de autores

Conceptualización; metodología; software; validación; análisis formal; 
investigación; recursos; curaduría de datos; escritura (borrador original); 
escritura (revisión y edición); visualización; supervisión; administración 
del proyecto: T.G.
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