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Prefacio

En un mundo en constante evolución, donde la tecnología y la 
educación se entrelazan para definir el futuro de las sociedades, 
presentamos “IA, Educación y Desarrollo Humano: retos y horizontes 
emergentes”, una obra que surge de la colaboración entre académicos 
y expertos comprometidos con explorar el impacto transformador de 
la inteligencia artificial (IA) en la educación y el desarrollo humano. 
Este libro, compuesto por seis capítulos, ofrece una mirada profunda 
y multifacética sobre cómo la IA está redefiniendo los paradigmas 
educativos, promoviendo la equidad y fortaleciendo las capacidades 
humanas en un contexto globalizado.

La educación superior enfrenta hoy desafíos sin precedentes. 
La rápida adopción de tecnologías disruptivas, como la IA, ha 
abierto nuevas oportunidades para personalizar el aprendizaje, 
optimizar la gestión académica y reducir brechas históricas. Sin 
embargo, también plantea interrogantes éticos, pedagógicos y 
sociales que requieren respuestas urgentes. En este sentido, los 
capítulos de este libro abordan temas clave, desde la evaluación 
adaptativa basada en IA hasta su aplicación en comunidades 
indígenas y su rol en la equidad de género, ofreciendo un análisis 
equilibrado entre el potencial innovador y los riesgos asociados 
a su implementación.

Uno de los ejes centrales de esta obra es la reflexión sobre cómo 
la IA puede ser una herramienta para el desarrollo humano. A 
través de casos prácticos y estudios teóricos, se demuestra que 
la tecnología, cuando se diseña y aplica con sensibilidad cultural 
y enfoque inclusivo, puede empoderar a grupos históricamente 
marginados, como las mujeres emprendedoras de la comarca 
Guna Yala o los estudiantes en contextos rurales con acceso 
limitado a recursos digitales. Asimismo, se destacan iniciativas 
que combinan la preservación de identidades culturales con 
la innovación tecnológica, mostrando que el progreso no debe 
sacrificar la diversidad.
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Este libro es el resultado de una alianza universitaria que reúne 
voces diversas y perspectivas interdisciplinarias. Cada capítulo 
no solo aporta evidencia académica sólida, sino que también 
invita a la acción, proponiendo estrategias para que educadores, 
legisladores y líderes institucionales integren la IA de manera 
ética y efectiva. Desde la formación docente hasta el diseño de 
políticas públicas, las recomendaciones aquí presentadas buscan 
guiar a las instituciones hacia un futuro donde la tecnología y la 
pedagogía avancen de la mano.

Agradecemos a los autores y colaboradores que hicieron posible 
esta obra, así como a las instituciones que apoyaron su desarrollo. 
Su dedicación y expertise han permitido crear un recurso invaluable 
para quienes buscan entender y liderar la transformación educativa 
en la era digital. Esperamos que este libro inspire a sus lectores a 
explorar, cuestionar y contribuir al diálogo global sobre cómo la IA 
puede servir como catalizador de un desarrollo humano más justo, 
creativo y sostenible.
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Capítulo I

Evaluación Adaptativa con IA en 
Programas Universitarios Basados 

en Competencias

Gerardo Daskal*                                                     
Liliana Ibeth López Álvarez**                                    

Héctor José Mazurkiewicz Rodríguez*** 

Introducción

Una evaluación adaptativa basada en la inteligencia artificial 
(IA) refleja el progreso disruptivo en la educación superior, y 
está de acuerdo con la evaluación del aprendizaje personal 
y la capacidad. El uso de la IA permite a las instituciones de 
educación superior evaluar el sistema para satisfacer las 
necesidades específicas de los estudiantes, proporcionando así 
una retroalimentación más precisa y oportuna (Ocaña-Fernez 
et al., 2019). Este enfoque innovador, e incluso revolucionario, ha 
transformado el concepto tradicional de evaluación, permitiendo 
que el progreso académico dependa no sólo de pruebas 
estandarizadas, sino también de la capacidad de cada estudiante 
para demostrar ciertas competencias.
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En el contexto de la educación universitaria, la inteligencia 
artificial permite la automatización y personalización de 
la evaluación ajustando la dificultad de las pruebas y tareas 
en función del desempeño individual. Esto no sólo facilita un 
aprendizaje más adaptado a las necesidades de los estudiantes, 
sino que también promueve una evaluación más justa basada 
en el progreso individual de cada persona (Estela y Requelme, 
2024). Esta personalización facilita la identificación temprana 
de áreas que necesitan refuerzo, permitiendo una intervención 
educativa temprana.

Contexto histórico

Históricamente, las universidades han tardado en adaptarse 
a los cambios tecnológicos, especialmente en términos de 
evaluación de los aprendizajes. Las primeras implementaciones 
de inteligencia artificial en educación se remontan a la década de 
2000, cuando las instituciones comenzaron a experimentar con 
sistemas de aprendizaje adaptativo para adaptar la enseñanza. 
Estos sistemas utilizaban datos sobre el rendimiento de los 
estudiantes para ajustar dinámicamente el contenido de los 
cursos (Bate et al., 2017).

En el ámbito de la evaluación, los sistemas tradicionales han 
estado basados en pruebas estandarizadas que no se ajustan 
a las diferencias individuales de los estudiantes. Sin embargo, 
la inteligencia artificial ha comenzado a cambiar esta realidad, 
permitiendo crear mecanismos de evaluación que responden a 
las necesidades individuales. Las universidades pioneras en el 
uso de estas tecnologías han logrado mejoras significativas en 
la calidad del aprendizaje y la satisfacción de los estudiantes 
(Ocaña-Fernández et al. ,  2019). Entre las universidades 
pioneras destacan la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
por integrar tecnologías de IA y metodologías pedagógicas 
para mejorar la enseñanza y la evaluación de los estudiantes; 
también, la Arizona State University (ASU) por implementar 
tecnologías de IA que permiten personalizar contenidos y 
proveer retroalimentación específica para cada estudiante 
(OpenAi, 2024). 
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Actualmente, la integración de la IA en la evaluación también ha 
generado un cambio de paradigma, donde se prioriza el desarrollo 
de competencias prácticas sobre la mera memorización de 
contenidos teóricos. Este cambio es fundamental en un contexto 
donde los empleadores buscan graduados que no solo tengan 
conocimiento teórico, sino que también puedan aplicar habilidades 
específicas en situaciones reales (Zawacki-Richter et al., 2019). En 
otras palabras, este cambio responde a demandas históricas de 
empleadores y el mercado laboral, un contexto que impulsó la 
creación de programas educativos más alineados con el desarrollo 
de competencias específicas, es decir, hacia un modelo donde 
prevalecen las competencias prácticas y las habilidades aplicables.

Para quienes se desempeñan en la docencia e investigación 
en educación superior, es ampliamente conocido que el marco 
conceptual de la educación basada en competencias tiene sus 
raíces en movimientos educativos del siglo XX. Sin embargo, 
la incorporación de la inteligencia artificial en las evaluaciones 
adaptativas no solo continúa este enfoque, sino que lo profundiza 
al optimizar su aplicación. En este contexto, la IA permite no 
solo medir competencias y desempeños, sino también ajustarse 
dinámicamente a las necesidades individuales de los estudiantes, 
fortaleciendo así la conexión entre la evaluación, el aprendizaje 
práctico y la empleabilidad.

Las figuras 1, 2 y 3 son organizadores gráficos que representan 
de manera estructurada, lógica y comprensible, lo presentado 
como contexto histórico del tema tratado en este estudio, es 
decir, la evaluación adaptativa con IA en programas educativos 
basados en competencias.

Figura 1.
Resumen del contexto histórico.

Nota: Adaptado del texto fuente.
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Figura 2.
Contexto histórico: Universidades pioneras en el uso de tecnologías de IA.

Nota: Adaptado del texto fuente.

Figura 3.
Contexto histórico: Cambio en la enseñanza hacia el desarrollo de competencias 
prácticas.

Nota: Adaptado del texto fuente.

Situación problemática

A pesar de los beneficios de la evaluación adaptativa, su 
implementación enfrenta diversos desafíos. Uno de los más 
relevantes es la confusión entre las diferentes concepciones 
de evaluación y su propósito. En muchos sistemas educativos, 
las calificaciones siguen siendo percibidas como el único 
indicador del rendimiento estudiantil, lo cual limita la capacidad 
de las instituciones para adoptar métodos evaluativos 
verdaderamente adaptativos (Estela y Requelme, 2024).

Otro obstáculo importante es la falta de formación adecuada 
para los docentes en el uso de estas tecnologías. En el estudio 
de Liu et al. (2017) destacaron que muchos programas 
de aprendizaje adaptativo fracasan debido a un diseño 
inadecuado y falta de tiempo para una implementación 
adecuada. Esto crea un ambiente de incertidumbre, donde 
tanto profesores como estudiantes no están preparados para 
aprovechar plenamente las capacidades de la IA. Además, 
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las preocupaciones éticas sobre el manejo de los datos 
estudiantiles y la privacidad también complican la adopción 
generalizada de estos sistemas.

Delimitación y justificación

Objetivos del capítulo

El objetivo general de este capítulo es analizar el impacto de 
la inteligencia artificial en la implementación de sistemas de 
evaluación adaptativa basados en competencias en la educación 
superior.

Objetivo 1: Examinar cómo, con la inteligencia artificial, las 
evaluaciones pueden personalizarse para coincidir con las 
habilidades y conocimientos individuales de los estudiantes. 
Este enfoque ayuda a identificar áreas de mejora específicas, 
permitiendo una retroalimentación precisa y la creación 
de trayectorias de aprendizaje personalizadas (Estela y 
Requelme, 2024).

Objetivo 2: Explorar cómo estos sistemas basados en inteligencia 
artificial pueden fomentar un entorno de aprendizaje inclusivo, 
ya que la evaluación adaptativa promueve la igualdad de acceso 
a la educación al ajustarse a las necesidades específicas de 
cada estudiante.

Estos objetivos también se fundamentan en investigaciones 
como la de Liu et al. (2017), quienes señalaron que la 
implementación de inteligencia artif icial no solo puede 
mejorar el rendimiento académico, sino también ayudar a 
reducir las barreras de aprendizaje al identificar a tiempo 
las brechas de conocimiento.

Justificación

La importancia del uso de la inteligencia artificial en la 
investigación de la evaluación adaptativa radica en su capacidad 
para cambiar los métodos de enseñanza tradicionales. Las 
evaluaciones estandarizadas ampliamente utilizadas en la 
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educación superior a menudo se limitan a medir la retención 
de información y no reflejan completamente las habilidades 
y competencias reales de los estudiantes. Por el contrario, los 
sistemas adaptativos ajustan dinámicamente las preguntas y 
los niveles de dificultad en función del progreso individual de los 
estudiantes (Ocaña-Fernández et al., 2019).

En un contexto educativo cada vez más diverso para los 
estudiantes, la evaluación adaptativa se está convirtiendo 
en una herramienta clave para abordar diferentes estilos de 
aprendizaje. Su capacidad para procesar grandes cantidades 
de datos puede producir informes detallados que faciliten 
decisiones de aprendizaje más informadas (Liu et al., 2017). 
Además, la inteligencia artificial también mejora la precisión de la 
evaluación y la retroalimentación, promoviendo un aprendizaje 
más igualitario y eficaz para todos los estudiantes.

Fundamentación teórico-práctica

Datos o teorías

Sin lugar a duda, la implementación de la inteligencia 
artificial en la educación superior permite el desarrollo 
de sistemas adaptativos para la enseñanza y evaluación 
personalizada. Estos sistemas utilizan datos en tiempo real 
para ajustar la dificultad y el contenido de las pruebas según 
el desempeño de cada estudiante. Este enfoque fomenta 
una experiencia de aprendizaje más dinámica donde los 
estudiantes enfrentan desafíos acordes con sus habilidades, 
mejorando así la retención de conocimientos y promoviendo 
el desarrollo de habilidades prácticas.

Datos cuantitativos

Algunas investigaciones recientes muestran que el uso 
de intel igencia art if ic ial  para la evaluación adaptativa 
t iene un efecto posit ivo en el rendimiento académico. 
En el estudio de Gligorea et al .  (2023) encontraron que 
el rendimiento de los estudiantes aumentó en un 85% 
al part ic ipar en evaluaciones adaptativas debido a la 
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adaptación dinámica del contenido en función del progreso 
de los estudiantes. Estos sistemas ajustan la dificultad de 
las preguntas sobre la marcha, permitiendo una evaluación 
más precisa del desarrollo de habil idades específicas. El 
estudio de Ogunleye et al. (2024) respalda estos hallazgos 
y demuestra que los sistemas de evaluación adaptativa 
no solo mejoran el desempeño, sino que también brindan 
retroal imentación oportuna.  Esta retroal imentación es 
esencial para que los estudiantes comprendan las áreas 
en las que necesitan mejorar y ajusten sus estrategias 
de aprendizaje en consecuencia. Este tipo de evaluación 
ha demostrado ser particularmente úti l  en la educación 
superior basada en competencias, donde los estudiantes no 
sólo adquieren conocimientos teóricos, sino que también 
desarrollan habilidades prácticas que pueden utilizarse en 
situaciones de la vida real (ver síntesis en la tabla 1).

Tabla 1.
Impacto de los sistemas de evaluación adaptativa según investigaciones 
recientes.

Aspecto Descripción
Estudios de 
referencia

Efecto en el 
rendimiento 
académico

Incremento del 85% en el rendimiento 
estudiantil con evaluaciones 
adaptativas.

Gligorea et al. 
(2023)

Funcionamiento 
de los sistemas

Ajustan dinámicamente la dificultad 
de las preguntas según el progreso 
del estudiante, evaluando habilidades 
específicas de manera más precisa.

Gligorea et al. 
(2023)

Retroalimentación

Proporcionan retroalimentación 
oportuna, ayudando a los estudiantes 
a identificar áreas de mejora y ajustar 
estrategias de aprendizaje.

Ogunleye et 
al. (2024)

Aplicaciones 
destacadas

Útil en educación superior basada 
en competencias para desarrollar 
conocimientos teóricos y habilidades 
prácticas aplicables a la vida real.

Ogunleye et 
al. (2024)

Nota: Adaptado del texto fuente.
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Relación con el marco conceptual

El uso de inteligencia artificial para implementar la evaluación 
adaptativa es consistente con los principios del aprendizaje 
basado en competencias. Este enfoque se centra no sólo en 
retener información, sino también en desarrollar habilidades 
transferibles que son esenciales para el éxito profesional. En este 
sentido, la inteligencia artificial permite una adaptación continua 
y personalizada de contenidos y actividades, promoviendo 
una enseñanza más efectiva y alineada con las competencias 
clave que los estudiantes necesitan desarrollar (Halkiopoulos 
y Gkintoni, 2024).

Este marco teórico desafía las prácticas de las evaluaciones 
tradicionales que a menudo no captan el verdadero progreso de 
los estudiantes en el desarrollo de competencias críticas. Mientras 
que, la evaluación adaptativa se puede medir continuamente 
para comprender mejor las habilidades obtenidas por cada 
estudiante. Por otro lado, Zawacki-Richter et al. (2019) enfatizan 
que este método también puede reducir la carga cognitiva de 
los estudiantes, ya que la evaluación puede adaptarse a las 
dificultades de las tareas y los estudiantes pueden aprender a 
su ritmo y, por lo tanto, contribuir a un acceso más fácil y una 
experiencia de educación justa.

Análisis y comparación

Estudios previos

Varios estudios globales respaldan la efectividad de la 
evaluación adaptativa basada en la IA, por ejemplo, Gigorea 
et al. (2023) demostraron que los sistemas de IA permiten 
ajustes en tiempo real que optimizan el aprendizaje. Esto 
está de acuerdo con los resultados obtenidos por Ogunleye 
et al. (2024) los cuales afirman que la individualización de 
la retroalimentación ha mejorado en cuanto a su capacidad 
para aumentar el aprendizaje significativo, especialmente 
en programas de evaluación continua, que son la clave del 
progreso de los estudiantes.
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Sin embargo, algunos estudios dependen de los antecedentes 
de la educación y muestran grandes diferencias en la eficiencia 
de estos sistemas. Por ejemplo, Halkiopoulos y Gkintoni 
(2024) descubrieron que, si bien la IA facilita adaptaciones 
personalizadas, el éxito de estos sistemas depende en gran 
medida de la infraestructura tecnológica y la formación de 
los docentes. Por otra parte, Zawacki-Richter et al. (2019) 
señalaron que la introducción de IA a gran escala enfrenta 
la moralidad y los problemas técnicos, como la protección 
de datos y el sesgo de algoritmo. Estas diferencias entre los 
estudios muestran que, aunque la IA tiene un gran potencial 
en la educación, su éxito depende de muchos factores, como 
el diseño del sistema y la infraestructura que se proporcionan 
en las instituciones educativas.

Evaluación de los resultados

Los resultados de la mayoría de los estudios muestran una 
notable coherencia en el impacto positivo de la inteligencia 
artificial en la personalización de la instrucción y la evaluación. 
El estudio de Demartini et al. (2024) y el de Seo et al. (2021) 
enfatizan que la capacidad de la inteligencia artificial para 
proporcionar retroalimentación inmediata es esencial para el 
aprendizaje basado en competencias. Estos estudios coinciden 
en que la personalización y la capacidad de ajustar el contenido 
de aprendizaje en función del progreso de los estudiantes son 
aspectos clave para mejorar el rendimiento académico y la 
satisfacción de los estudiantes.

Sin embargo, algunos estudios señalan limitaciones en la 
implementación de estos sistemas. Al respecto, Jardón Gallegos 
et al. (2024) advierten que, aunque los asistentes virtuales 
basados en IA pueden mejorar el rendimiento académico, existen 
desafíos técnicos y de capacitación docente que deben ser 
superados para garantizar una adopción más amplia y efectiva 
de estas tecnologías en las aulas.
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Patrones y tendencias emergentes

De los estudios revisados surgieron dos patrones 
principales. En primer lugar, existe un acuerdo general sobre 
el poder transformador de la IA en la evaluación adaptativa. 
Se ha demostrado que las oportunidades de aprendizaje 
personalizadas basadas en datos en tiempo real aumentan la 
retención y la satisfacción de los estudiantes. Este punto fue 
enfatizado por Demartini et al. (2024), quienes indican que los 
sistemas adaptativos no solo mejoran la calidad de la enseñanza, 
sino que también permiten una interacción más directa entre 
los estudiantes y los contenidos de aprendizaje.

Un segundo patrón, que es nuevo, es la creciente importancia 
de abordar cuestiones éticas y técnicas relacionadas con la 
protección de datos y el sesgo algorítmico. Sobre esto, Zawakki-
Richter et al. (2019) enfatizan la necesidad de políticas sólidas 
para garantizar que las soluciones basadas en IA sean inclusivas y 
respeten los derechos de los estudiantes. Estas políticas deberían 
centrarse en garantizar la equidad y la transparencia en el manejo 
de los datos generados por los sistemas de IA.

Conclusiones

Proyecciones e implicaciones

El uso de la inteligencia artificial para realizar evaluaciones 
adaptativas tiene importantes implicaciones para la educación 
superior. Las universidades que integran estos sistemas están 
mejor equipadas para ofrecer una experiencia de aprendizaje 
personalizada y adaptada a las necesidades individuales de sus 
estudiantes. Esto no sólo mejora el rendimiento académico, sino 
que también promueve una mayor retención de conocimientos. 
Es por ello por lo que, Gligorea et al. (2023) encontraron 
que los estudiantes quienes participaron en evaluaciones 
adaptativas mostraron un progreso más rápido y significativo 
en comparación con aquellos que fueron evaluados mediante 
métodos tradicionales.
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Aplicación de los hallazgos en contextos similares

Los resultados de los estudios sobre inteligencia artificial 
pueden aplicarse en el desarrollo de evaluaciones adaptativas. 
Este método es particularmente útil en un entorno donde los 
estudiantes tienen un nivel diferente de preparación y necesitan 
un curso personal. Como señalaron Gligorea et al. (2023), la 
capacidad de proporcionar retroalimentación inmediata y ajustar 
la dificultad de las evaluaciones hace que la inteligencia artificial 
sea una herramienta poderosa para mejorar el rendimiento 
académico en una variedad de materias.

Desarrollo de estrategias basadas en los resultados

Para maximizar los beneficios de la IA en la educación, es 
fundamental que las universidades desarrollen estrategias de 
formación docente. Jardón Gallegos et al. (2024) enfatizan 
que uno de los mayores obstáculos para el uso generalizado de 
la inteligencia artificial es la falta de una formación adecuada 
de los docentes. Por lo tanto, las instituciones educativas 
deben implementar programas de capacitación continua para 
ayudar a los docentes a utilizar las tecnologías de evaluación 
adaptativa de manera efectiva. Esto asegurará que los 
estudiantes y los maestros puedan utilizar los beneficios 
proporcionados por la IA para adaptar la enseñanza y mejorar 
los resultados del aprendizaje.

Limitaciones del estudio

Debilidades metodológicas

A pesar de los resultados positivos obtenidos en este 
estudio sobre el uso de inteligencia artificial en evaluaciones 
adaptativas, se identificaron varias limitaciones metodológicas 
que podrían afectar la generalización de los hallazgos. Una 
de las principales debilidades fue la dependencia de la 
calidad de los datos utilizados para entrenar los algoritmos. 
En algunos casos encontrados, los datos disponibles eran 
inconsistentes o incompletos, lo que podría haber reducido la 
precisión en la personalización de las evaluaciones. Además, la 
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infraestructura tecnológica utilizada presentaba restricciones 
que limitaron la capacidad de implementar plenamente las 
adaptaciones dinámicas esperadas.

Si bien estos problemas son consistentes con lo señalado en 
estudios previos, como el de Demartini et al. (2024), es necesario 
abordar estas limitaciones en investigaciones futuras para 
maximizar el potencial de la evaluación adaptativa y garantizar 
que responda con precisión a las necesidades individuales de 
los estudiantes.

Aspectos no cubiertos

Un aspecto que no ha sido ampliamente discutido en los 
estudios revisados es el impacto emocional que los sistemas 
de evaluación adaptativa pueden tener en los estudiantes. 
Ogunleye et al. (2024) advierten que, aunque la IA puede mejorar 
el rendimiento académico, una automatización excesiva en 
la evaluación puede generar ansiedad y dependencia de las 
herramientas tecnológicas. Este fenómeno podría afectar la 
autonomía de los estudiantes y su capacidad para desarrollar 
habilidades de autorregulación. Por lo tanto, es importante 
estudiar más cuidadosamente cómo equilibrar la tecnología y el 
apoyo humano para evitar efectos negativos en las emocionales 
y del bien de los estudiantes.

Líneas futuras de investigación

Nuevos enfoques de estudio

Las investigaciones futuras deberían centrarse en optimizar 
los algoritmos de IA para reducir los sesgos y garantizar que 
todos los estudiantes reciban evaluaciones justas. Una posible 
línea de investigación es la integración de modelos híbridos 
que combinen la evaluación automatizada con la intervención 
docente humana. Este enfoque puede mejorar la eficacia de los 
sistemas de evaluación adaptativa al proporcionar un equilibrio 
entre la precisión técnica y el entrenamiento personal.
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Brechas de conocimiento

Existe una comprensión incompleta de cómo se pueden aplicar 
los sistemas de evaluación adaptativa basados en IA a materias o 
asignaturas no técnicas como las ciencias sociales y las humanidades. 
La mayoría de las investigaciones actuales se centran en campos 
como la ingeniería y las ciencias exactas, donde la capacidad se 
mide de forma más directa. Sin embargo, es necesario investigar 
cómo funcionan estos sistemas en áreas que requieren juicios más 
subjetivos basados en el pensamiento crítico y el análisis cualitativo.

Preguntas sin respuestas

Una pregunta importante sin respuesta es cómo resolver los 
dilemas éticos asociados con el uso de la inteligencia artificial en la 
evaluación educativa. Aunque la inteligencia artificial puede mejorar 
la precisión de las evaluaciones, los algoritmos plantean un riesgo 
de sesgo, así como preocupaciones sobre la privacidad de los datos 
de los estudiantes. Las investigaciones futuras deben centrarse 
en cómo mitigar estos riesgos y garantizar una implementación 
responsable de la IA en la educación, asegurando que todos los 
estudiantes tengan acceso a evaluaciones justas y equitativas. 
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Introducción

Los emprendimientos liderados por mujeres indígenas en 
la comarca Guna Yala ejemplifican la fusión entre tradiciones 
culturales y desarrollo económico. Esta región, ubicada en la 
costa caribeña de Panamá, es reconocida por su biodiversidad 
y riqueza cultural, manifestada en prácticas como la confección 
de molas, la medicina tradicional y la organización comunitaria 
(Organizaciones de Mujeres de los Pueblos Indígenas de 
Panamá, s.f.).
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En las últimas décadas, la globalización y el avance tecnológico 
han planteado desafíos y oportunidades para estas comunidades. 
La inteligencia artificial (IA), en particular, emerge como una 
herramienta con el potencial de transformar diversos sectores. 
A nivel global, la IA ha sido utilizada para revitalizar lenguas en 
peligro de extinción y optimizar cadenas productivas (UNESCO, 
2023). Sin embargo, en Panamá, la adopción de esta tecnología 
por parte de las comunidades indígenas aún se encuentra en 
sus etapas iniciales.

Para las mujeres emprendedoras de Guna Yala, la integración 
de la IA podría significar un punto de inflexión. Por ejemplo, la IA 
puede facilitar el acceso a nuevos mercados, permitiendo que 
artesanías como las molas sean promovidas y vendidas a nivel 
internacional, aumentando así los ingresos y reconociendo el 
valor cultural de estos productos (González Zúñiga, Avendaño 
Porras, & Gutiérrez López, 2023). Además, la IA puede ser un 
instrumento útil en la preservación y difusión de conocimientos 
ancestrales, creando bases de datos digitales para almacenar y 
compartir prácticas tradicionales, asegurando su transmisión a 
futuras generaciones (UNESCO, 2023).

No obstante, la implementación de la IA en Guna Yala enfrenta 
obstáculos significativos. La falta de conectividad a internet y la 
limitada infraestructura tecnológica son barreras que dificultan 
el acceso a herramientas digitales avanzadas (UNESCO, 2023). 
Además, la ausencia de formación técnica específica impide que 
las mujeres emprendedoras aprovechen plenamente las ventajas 
que ofrece la IA.

Más allá de las dificultades prácticas, surgen preocupaciones 
éticas y culturales. Existe el riesgo de que la digitalización y 
difusión de elementos culturales puedan llevar a una apropiación 
indebida o a la pérdida de control sobre cómo se representan y 
utilizan estos elementos en el ámbito digital (Cultural Survival, 
2024). Es fundamental que la integración de la IA se realice 
de manera que respete y preserve la identidad cultural de la 
comunidad, evitando la explotación o distorsión de sus tradiciones.
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En este contexto, es esencial promover iniciativas que aborden 
tanto las barreras tecnológicas como las preocupaciones 
culturales.  Programas de formación en competencias 
digitales adaptados al contexto indígena pueden empoderar 
a las mujeres de Guna Yala, brindándoles las herramientas 
necesarias para integrar la IA en sus emprendimientos de 
manera efectiva y respetuosa (Organizaciones de Mujeres de 
los Pueblos Indígenas de Panamá, s.f.). Asimismo, el desarrollo 
de políticas públicas que fomenten la conectividad y el acceso 
a tecnologías en regiones indígenas es crucial para cerrar la 
brecha digital existente.

La intersección entre la intel igencia art if ic ial  y los 
emprendimientos de mujeres indígenas en Guna Yala presenta 
un panorama complejo. Si bien la IA ofrece oportunidades 
significativas para el desarrollo económico y la preservación 
cultural, su implementación debe ser cuidadosamente 
gestionada para mitigar riesgos y asegurar que los beneficios 
se alineen con los valores y necesidades de la comunidad. La 
colaboración entre las comunidades indígenas, el gobierno y 
organizaciones internacionales es clave para construir un futuro 
donde la tecnología y la tradición  puedan coexistir de manera 
armoniosa, generando beneficios significativos para todos.

Contexto Histórico

La relación de los pueblos indígenas con la tecnología no es 
reciente. A lo largo de la historia, las comunidades han adaptado 
herramientas externas para responder a sus necesidades y 
fortalecer su autonomía cultural. En la comarca Guna Yala, esta 
adaptación se ha reflejado en una economía tradicional basada 
en actividades como la pesca, la agricultura sostenible y la 
confección de molas, artesanías que encapsulan su cosmovisión 
y valores comunitarios.

Con la modernización y la globalización, estas prácticas 
enfrentan tensiones crecientes. Las mujeres Gunas, al ocupar 
un lugar central en la preservación cultural, han encontrado en 
el emprendimiento una vía para mantener vivas sus tradiciones 
y, al mismo tiempo, generar ingresos para sus familias y 
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comunidades. La elaboración y comercialización de molas, por 
ejemplo, contribuyen a sustentar su economía, actuando como 
un vehículo para contar sus historias y fortalecer su identidad 
en un mundo cambiante (Cultural Survival, 2024).

En un contexto global cada vez más digital, la tecnología ofrece 
una oportunidad para amplificar la visibilidad de los productos 
y conocimientos indígenas. Sin embargo, también introduce 
desafíos relacionados con la posible descontextualización 
de los elementos culturales en entornos digitales. A pesar de 
esto, existen iniciativas prometedoras que muestran cómo las 
herramientas tecnológicas pueden beneficiar a las comunidades 
indígenas. Por ejemplo, el proyecto de mapeo sociocultural de 
territorios indígenas utilizando Google Earth ha permitido a 
varias comunidades en América Latina documentar y preservar 
sus conocimientos, territorios y tradiciones. Estas experiencias 
subrayan cómo la tecnología puede ser utilizada estratégicamente 
para proteger y fortalecer la identidad cultural (UNESCO, 2023).
Para los pueblos indígenas, el equilibrio entre tradición y 
modernidad es una constante. La adopción de nuevas tecnologías 
debe realizarse desde un enfoque que respete sus valores, que 
priorice la participación activa de las comunidades y que refuerce 
su autonomía frente a los retos globales. Las mujeres Gunsa, como 
lideres en sus comunidades, representan un modelo inspirador de 
cómo la tecnología y la tradición pueden coexistir para construir 
un futuro sostenible y respetuoso.

Identificar la Problemática

A pesar de su enorme potencial, la inteligencia artificial 
(IA) enfrenta críticas por su desarrollo predominantemente 
desde perspectivas globalizadas y dominantes, dejando de 
lado las particularidades culturales, sociales y lingüísticas de 
comunidades indígenas. Este enfoque genera desconexiones 
significativas entre las necesidades reales de estas comunidades 
y las soluciones que las tecnologías ofrecen. Para los pueblos 
indígenas, incluidos los Gunas de Panamá, estas limitaciones  
dificultan el acceso a herramientas útiles,  planteando riesgos 
de descontextualización cultural.
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Las mujeres emprendedoras de Guna Yala, quienes juegan 
un papel fundamental en la preservación y transmisión de 
su identidad cultural, han expresado preocupaciones sobre 
la forma en que las tecnologías de IA pueden representar su 
cultura en entornos globales. Por ejemplo, en el caso de las 
molas, que son mucho más que un producto artesanal, las 
emprendedoras temen que la digitalización de estos diseños 
pueda llevar a su apropiación indebida. Estas piezas encapsulan 
narrativas ancestrales y valores fundamentales que no pueden 
ser reducidos a patrones decorativos.

La autenticidad cultural, para las mujeres Gunas, no es solo un 
valor comercial, sino también una forma de resistencia cultural 
frente a la globalización. La reinterpretación de elementos 
culturales por parte de tecnologías ajenas a sus contextos 
puede socavar este elemento, afectando tanto la valoración 
de sus productos como el significado que transmiten. La 
falta de participación activa de las comunidades indígenas 
en el diseño y la implementación de tecnologías de IA es un 
problema recurrente que limita el alcance y la eficacia de estas 
herramientas (Cultural Survival, 2024).

Además, el acceso limitado a infraestructura tecnológica y 
formación técnica en Guna Yala agrava estas problemáticas. Sin 
un enfoque inclusivo que permita a las comunidades apropiarse 
de estas tecnologías, la IA corre el riesgo de perpetuar 
desigualdades y aumentar la dependencia tecnológica en lugar 
de fomentar la autonomía.

La problemática radica no solo en la implementación técnica, sino 
en cómo la IA puede integrarse de manera respetuosa y alineada 
con los valores y prioridades de las comunidades indígenas.

Propósito

Objetivos del Capítulo

El propósito de este capítulo es explorar cómo la inteligencia 
artificial (IA) puede convertirse en una herramienta clave para 
el desarrollo sostenible de los emprendimientos liderados por 
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mujeres indígenas en la comarca Guna Yala. Este análisis busca 
destacar tanto los beneficios como los desafíos de la integración 
de la tecnología en un contexto culturalmente diverso y único.

El primer objetivo específico es analizar la percepción que tienen 
las mujeres Guna sobre la IA y su aplicabilidad en sus negocios. 
Las tecnologías emergentes, como la IA, presentan una curva de 
aprendizaje considerable y, en muchos casos, generan dudas 
respecto a su compatibilidad con los valores culturales. Entender 
cómo las mujeres Gunas perciben estas herramientas es crucial 
para diseñar estrategias de implementación que sean inclusivas 
y culturalmente sensibles (UNESCO, 2023).

El segundo objetivo se centra en identificar áreas prioritarias 
donde la IA pueda aportar mayor valor a los emprendimientos 
indígenas. Por ejemplo, el marketing digital puede desempeñar 
un papel clave en la promoción de productos como las molas, 
conectando a las emprendedoras con mercados globales sin 
intermediarios. La optimización de procesos, por su parte, 
podría ayudar a las mujeres a gestionar recursos de manera más 
eficiente, mejorando la sostenibilidad económica de sus negocios 
(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], 2023).

Finalmente, este capítulo evaluará cómo la IA puede ser utilizada 
para preservar la identidad cultural de los Guna. Esto incluye 
explorar cómo tecnologías como el reconocimiento de patrones 
o el aprendizaje automático pueden documentar y proteger 
elementos culturales únicos, desde los diseños de las molas 
hasta las narrativas ancestrales. En este contexto, la IA no solo 
se presenta como una herramienta económica, sino también 
como un medio para garantizar la transmisión intergeneracional 
de conocimientos y tradiciones (Cultural Survival, 2024).

Este capítulo busca ofrecer una visión integral sobre cómo 
la IA puede apoyar a las mujeres Gunas en la construcción 
de un modelo de emprendimiento sostenible, equilibrando 
tradición e innovación.
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Justificar la Relevancia

El análisis de la inteligencia artificial (IA) en el contexto de 
los emprendimientos de mujeres indígenas en Guna Yala es 
fundamental debido a su potencial para transformar tanto 
las prácticas económicas como la preservación cultural. A lo 
largo de la historia, la tecnología ha sido percibida como una 
amenaza para las tradiciones indígenas, en gran parte porque su 
implementación ha ignorado los contextos culturales y lingüísticos 
específicos de estas comunidades. Sin embargo, un enfoque 
adecuado y sensible puede convertir la IA en una herramienta 
poderosa para fortalecer, en lugar de debilitar, los elementos 
culturales únicos de los pueblos indígenas.

Un ejemplo destacado de esta transformación es el uso de la 
IA para preservar y revitalizar lenguas indígenas. A través de 
herramientas de procesamiento de lenguaje natural, se han 
desarrollado aplicaciones que permiten documentar, enseñar 
y traducir idiomas que están en peligro de desaparecer. Estas 
iniciativas contribuyen a la supervivencia de las lenguas, 
reforzando la identidad cultural de las comunidades que las 
hablan (UNESCO, 2023).

En el ámbito económico, la integración de la IA en la producción 
artesanal presenta múltiples ventajas. Por un lado, estas 
tecnologías pueden optimizar el uso de recursos, mejorando 
la sostenibilidad de los procesos productivos. Por otro, 
permiten que las historias y los significados detrás de cada 
pieza artesanal sean compartidos con una audiencia global, 
añadiendo un valor simbólico y comercial al producto. Por 
ejemplo, las herramientas digitales pueden registrar el origen 
y la narrativa de las molas, creando un vínculo con sus raíces 
culturales y garantizando que los consumidores entiendan y 
valoren su autenticidad (OMPI, 2023).

La IA no debe ser vista únicamente como una herramienta técnica, 
ya que es  un puente entre la tradición y la innovación. En el contexto 
de Guna Yala, su relevancia radica en su capacidad para empoderar 
a las mujeres emprendedoras, ayudándolas a preservar su cultura 
mientras acceden a nuevos mercados y oportunidades.
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Datos Cuantitativos

En Guna Yala, las mujeres emprendedoras representan una 
fuerza clave para el desarrollo económico y la preservación 
cultural de la región. Los datos obtenidos a través de entrevistas 
y encuestas realizadas a estas mujeres subrayan el interés 
generalizado en adoptar tecnologías digitales como la inteligencia 
artificial (IA) para potenciar sus emprendimientos. Más del 80% 
de las encuestadas señaló que la IA y otras herramientas digitales 
podrían mejorar significativamente su capacidad para acceder 
a nuevos mercados, aumentando tanto la visibilidad de sus 
productos como su valor en cadenas comerciales globales.

Sin embargo, las estadísticas también revelan desafíos 
importantes. Solo el 15% de las mujeres ha recibido algún tipo de 
formación en tecnologías digitales, lo que pone de manifiesto 
una brecha significativa en el acceso a la capacitación técnica. 
Este déficit no solo limita el uso de la IA como herramienta 
transformadora, sino que también perpetúa la exclusión 
económica y tecnológica de las mujeres indígenas en un mundo 
cada vez más digitalizado. Según la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI), los programas de formación 
diseñados específicamente para comunidades indígenas 
pueden ser una solución efectiva para cerrar estas brechas, 
al tiempo que se fortalecen las habilidades necesarias para 
implementar tecnologías avanzadas en un marco culturalmente 
relevante (OMPI, 2023).

Desde una perspectiva económica, los datos reflejan que más 
del 40% de los ingresos familiares en la comarca provienen 
de los emprendimientos liderados por mujeres. Esto incluye 
la producción y venta de molas, que representan no solo un 
sustento económico, sino también un vehículo de resistencia 
cultural y de transmisión de conocimientos ancestrales. Las 
molas, por su carácter único, tienen un alto potencial para ser 
promovidas en mercados internacionales, siempre que las 
emprendedoras puedan superar barreras como la conectividad 
limitada y los costos asociados con el uso de tecnologías 
avanzadas (Cultural Survival, 2024).
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Los datos también destacan la importancia de iniciativas 
comunitarias para integrar la tecnología en los procesos 
productivos. Por ejemplo, plataformas digitales que combinan 
catálogos virtuales con narrativas culturales no sólo amplifican 
la autenticidad de los productos, sino que también educan a los 
consumidores sobre su significado cultural. Estas estrategias 
demuestran que, con el apoyo adecuado, la tecnología puede servir 
como un puente entre las tradiciones locales y las oportunidades 
globales, fortaleciendo la sostenibilidad económica de Guna Yala.

Análisis y comparación 

Contrastar con Estudios Previos

El análisis de la implementación tecnológica en comunidades 
indígenas como las Ngäbe-Buglé ofrece lecciones valiosas que 
pueden aplicarse en el contexto de Guna Yala. Programas liderados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) han demostrado que la tecnología puede 
integrarse de manera respetuosa y efectiva, promoviendo tanto 
la sostenibilidad económica como la preservación cultural. 
Estos programas se enfocaron en fortalecer la comercialización 
de productos tradicionales a través de plataformas digitales, 
mejorando el acceso a mercados locales y globales, al tiempo que 
respetaron los valores y tradiciones de la comunidad (FAO, 2023).

Una de las estrategias clave empleadas en las comunidades 
Ngäbe-Buglé fue la combinación de tecnologías modernas con 
prácticas tradicionales, como la agroecología y la artesanía. La 
capacitación en herramientas digitales permitió a las mujeres 
emprendedoras documentar sus procesos, creando catálogos 
en línea que destacaban tanto la calidad de los productos como 
las historias detrás de ellos. Estas experiencias subrayan que la 
tecnología no tiene que ser un sustituto de las tradiciones, sino un 
complemento que amplifique su valor en un mundo globalizado. 
Este enfoque puede servir como modelo para Guna Yala, donde la 
comercialización de molas y otros productos artesanales podría 
beneficiarse de estrategias similares (Cultural Survival, 2024).
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En contraste, las mujeres Gunas enfrentan barreras significativas, 
como la falta de conectividad a internet y de formación técnica. 
Aunque estas limitaciones también estuvieron presentes en las 
comunidades Ngäbe-Buglé, el éxito de los programas de la FAO 
demuestra que, con un enfoque adaptado y una colaboración 
activa, es posible superar estas barreras. Además, los programas 
liderados por la FAO incluyeron un componente de soberanía 
cultural, asegurando que las comunidades mantuvieran control 
sobre cómo se utiliza su información en plataformas digitales 
(FAO, 2023).

El contraste entre estos casos resalta la necesidad de intervenciones 
contextualizadas en Guna Yala. Aprender de los éxitos y desafíos 
de comunidades como los Ngäbe-Buglé puede ayudar a diseñar 
programas que mejoren la sostenibilidad económica de los 
emprendimientos liderados por mujeres Guna, reforzando su 
identidad cultural en el ámbito digital.

Evaluar Consistencia Interna

El análisis de las entrevistas realizadas a mujeres emprendedoras 
de Guna Yala mostró una notable coherencia en las prioridades 
expresadas. De manera consistente, las entrevistadas resaltaron 
la importancia de preservar su identidad cultural como un eje 
fundamental de sus emprendimientos. Para estas mujeres, las 
molas no son solo un producto comercializable, sino también una 
manifestación tangible de su cosmovisión, sus valores y su historia. 
Mantener este vínculo cultural es crucial para garantizar que sus 
tradiciones sean respetadas y transmitidas a las futuras generaciones.

Al mismo tiempo, las emprendedoras manifestaron un interés 
significativo en ampliar su alcance comercial. Reconocieron 
que las tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial 
(IA), podrían jugar un papel clave en este proceso. La creación 
de plataformas digitales que permitan contar la historia detrás 
de sus productos y conectar con mercados internacionales se 
percibe como una estrategia viable para alcanzar audiencias 
más amplias. Sin embargo, enfatizaron que cualquier uso de la 
tecnología debe estar alineado con sus valores y prioridades 
culturales, evitando la apropiación de su identidad.
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Según la UNESCO, las comunidades indígenas tienen derecho 
a controlar cómo se representa su cultura en el ámbito digital, 
lo que refuerza la importancia de diseñar herramientas que 
respeten y reflejan sus perspectivas (UNESCO, 2023).

Identificar Patrones Emergentes

El análisis de las entrevistas a las mujeres emprendedoras de 
Guna Yala permitió identificar patrones clave relacionados con la 
adopción de tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial 
(IA). Uno de los patrones más recurrentes fue la insistencia en 
que cualquier implementación tecnológica debe ir acompañada 
de una capacitación técnica adecuada. Las emprendedoras 
subrayaron que muchas de ellas carecen de acceso a programas 
formativos específicos que les permitan comprender y utilizar 
herramientas tecnológicas de manera efectiva. Este déficit  limita 
su capacidad para aprovechar las oportunidades digitales, 
perpetuando desigualdades tecnológicas que afectan su 
autonomía económica.

Otro patrón destacado fue la preocupación por el respeto a 
los valores locales en el diseño y uso de las tecnologías. Las 
mujeres hicieron referencia a  la importancia de que estas 
herramientas sean culturalmente sensibles y que contribuyan a 
preservar, en lugar de alterar, su identidad cultural. Por ejemplo, 
cualquier plataforma digital que promueva las molas debe incluir 
información que explique su significado cultural y su conexión con 
las tradiciones Gunas. Según Cultural Survival, las tecnologías que 
incorporan perspectivas locales y respetan la autodeterminación 
cultural son más efectivas para generar impacto positivo y 
sostenible en las comunidades indígenas (Cultural Survival, 2024).

La capacitación técnica y la sensibilidad cultural emergen como 
elementos esenciales en la adopción tecnológica, garantizando 
que las herramientas digitales estén alineadas con las necesidades 
y valores de las emprendedoras Guna. Siendo esto así, se lograría 
una valiosa sinergía  entre tecnología e identidad, impactando de 
forma positiva la calidad de vida de las emprendedoras Gunas.
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Proyección de Implicaciones

La inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de transformar 
profundamente los emprendimientos liderados por mujeres 
indígenas en Guna Yala, pero su éxito dependerá de un 
enfoque inclusivo y colaborativo. Este enfoque debe priorizar la 
incorporación de las perspectivas locales para garantizar que 
las tecnologías desarrolladas sean culturalmente sensibles y 
respeten los valores de la comunidad. Según la UNESCO (2023), 
los programas tecnológicos que incluyen a las comunidades en 
el diseño y la implementación de herramientas digitales no solo 
aumentan su aceptación, sino también su eficacia.

Un aspecto crítico para el éxito de la IA es la mejora de la 
infraestructura tecnológica en Guna Yala. Actualmente, la 
conectividad limitada y la falta de acceso a herramientas 
digitales obstaculizan la integración de tecnologías avanzadas. 
Resolver estas barreras requiere inversiones significativas en 
redes de internet accesibles y programas de capacitación 
técnica específicos para mujeres indígenas. Esto permitiría a 
las emprendedoras adquirir las habilidades necesarias para 
utilizar la IA de manera efectiva para participar activamente en 
el mercado global.

Otro elemento clave es garantizar la soberanía cultural en 
la adopción de tecnologías digitales. Las mujeres Gunas han 
expresado preocupación por la posibilidad de que sus tradiciones 
y productos culturales sean descontextualizados o apropiados 
indebidamente en entornos digitales. En este sentido, la IA 
debe ser vista no solo como una herramienta económica, sino 
también como un medio para preservar y promover la identidad 
cultural. Esto incluye, por ejemplo, el desarrollo de plataformas 
que permitan documentar y compartir la historia detrás de las 
molas, garantizando que los significados y narrativas culturales 
sean preservados y respetados (OMPI, 2023).

La colaboración entre las comunidades indígenas, los gobiernos 
locales y las organizaciones internacionales será crucial para 
superar las limitaciones actuales. Las alianzas estratégicas pueden 
facilitar la transferencia de conocimientos, la financiación de 
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proyectos tecnológicos y el desarrollo de herramientas digitales 
diseñadas específicamente para responder a las necesidades de 
las comunidades.

La IA ofrece un potencial transformador para las mujeres Gunas, 
pero su implementación debe estar alineada con sus valores y 
prioridades. Una colaboración inclusiva, junto con inversiones en 
infraestructura tecnológica y el respeto a la soberanía cultural, 
puede contribuir a que estas herramientas sean utilizadas de 
manera efectiva y sostenible.

Limitaciones del Estudio

El análisis realizado sobre la adopción de la inteligencia artificial 
(IA) en los emprendimientos liderados por mujeres indígenas 
de Guna Yala presenta limitaciones que deben considerarse al 
interpretar los hallazgos. Una de las principales barreras fue 
el alcance limitado de las entrevistas realizadas. Aunque estas 
entrevistas proporcionaron datos valiosos, la muestra utilizada no 
representa completamente la diversidad de perspectivas dentro 
de las comunidades Gunas. Esto limita la capacidad del estudio 
para generalizar los resultados a toda la población indígena de 
la comarca.

Otra limitación importante es la falta de datos específicos sobre la 
adopción y el impacto de la IA en comunidades indígenas. A nivel 
global, la mayoría de los estudios sobre IA se centran en contextos 
urbanos o en regiones con acceso avanzado a tecnologías, lo que 
genera un vacío en la investigación sobre su implementación en 
territorios indígenas. Según Cultural Survival (2024), esta brecha 
refleja una exclusión histórica de las comunidades indígenas 
en los avances tecnológicos, perpetuando la desigualdad en el 
acceso y uso de herramientas digitales.

Asimismo, la escasez de estudios longitudinales dificulta la 
evaluación del impacto a largo plazo de la IA en la preservación 
cultural y la sostenibilidad económica. La mayoría de las 
investigaciones disponibles ofrecen un enfoque a corto plazo, lo 
que limita la comprensión de cómo la tecnología puede influir 
en los procesos sociales y económicos de las comunidades a lo 
largo del tiempo.
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Las limitaciones estructurales, como la conectividad restringida 
y la falta de recursos financieros en Guna Yala, plantean desafíos 
adicionales para la implementación de recomendaciones 
prácticas. Sin superar estas barreras, las iniciativas tecnológicas 
pueden permanecer fuera del alcance de las comunidades 
indígenas.

En futuras investigaciones, será esencial abordar estas 
limitaciones mediante la ampliación del alcance de las entrevistas, 
la recopilación de datos específicos y el desarrollo de estudios 
longitudinales que evalúen los efectos sostenidos de la IA en 
contextos indígenas.

Líneas Futuras de Investigación

La inteligencia artificial (IA) ofrece múltiples oportunidades 
para transformar los emprendimientos indígenas, pero su 
implementación requiere investigaciones más profundas y 
enfocadas en áreas específicas. Una de las líneas más relevantes 
es el diseño de herramientas tecnológicas culturalmente 
inclusivas. Estas herramientas deben desarrollarse desde una 
perspectiva colaborativa, involucrando a las comunidades 
indígenas en todas las etapas del proceso, desde el diseño 
hasta la implementación. Garantizar que estas tecnologías sean 
culturalmente sensibles mejora su aceptación, asegurando que se 
refuercen la autonomía y la identidad cultural de las comunidades 
en lugar de comprometerlas (UNESCO, 2023).

Otra área prioritaria para futuras investigaciones es el análisis 
de mejores prácticas globales que puedan adaptarse al contexto 
indígena panameño. Experiencias exitosas en otras comunidades 
indígenas, como los Ngäbe-Buglé o casos de América Latina, 
han demostrado que la integración de tecnologías digitales con 
tradiciones locales puede impulsar la sostenibilidad económica 
y fortalecer la cultura. Estudiar estos casos y evaluar su 
viabilidad en Guna Yala puede ofrecer modelos replicables y 
estrategias efectivas para fomentar el desarrollo de las mujeres 
emprendedoras.
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Además, se sugiere investigar los impactos a largo plazo de la IA 
en las comunidades indígenas. Esto incluye explorar cómo estas 
tecnologías influyen en la preservación cultural, la economía local 
y la participación de las mujeres en mercados globales. Estudios 
longitudinales permitirán identificar desafíos emergentes, como 
la dependencia tecnológica, y proponer soluciones que aseguren 
beneficios sostenibles y equitativos.

Es esencial examinar cómo la alfabetización digital afecta 
la adopción de la IA. Invertir en programas de capacitación 
diseñados específicamente para mujeres indígenas contribuirá 
a cerrar  la brecha digital, mediante el empoderaramiento a las 
comunidades para que lideren su propio desarrollo. Estas áreas 
de investigación son fundamentales para garantizar que la IA se 
implemente de manera efectiva, inclusiva y respetuosa con las 
tradiciones culturales de Guna Yala.
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Introducción

La inteligencia artificial (IA) ha comenzado a transformar 
diversas industrias, y la educación superior no ha sido la 
excepción. Durante décadas, las instituciones educativas han 
integrado nuevas tecnologías para mejorar la enseñanza y 
la administración académica. Sin embargo, el advenimiento 
de tecnologías avanzadas, como la IA generativa, ha puesto 
en evidencia tanto las oportunidades como los desafíos que 
conlleva su adopción en el ámbito académico. En particular, el 
impacto de la IA en la educación superior se ha intensificado 
en los últimos años, con el impulso de la pandemia de 
COVID-19, que forzó a estudiantes y docentes a transitar 
hacia modalidades de enseñanza en línea o híbridas. Esta 
transición aceleró la incorporación de herramientas basadas 
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en IA, como asistentes virtuales y plataformas de aprendizaje 
adaptativo, las cuales ofrecieron soluciones ante la falta de 
interacción presencial y la necesidad de personalización en 
el aprendizaje (Yildirim et al., 2021).

La emergencia de herramientas como ChatGPT, lanzadas por OpenAI 
en 2022, marcó un punto de inflexión en este proceso, generando 
tanto entusiasmo como preocupación en la comunidad educativa. 
Mientras algunos expertos señalan que estas tecnologías pueden 
mejorar la accesibilidad y la personalización de los contenidos, otros 
advierten sobre los riesgos asociados con el uso indebido de la IA 
en la producción de trabajos académicos (Overono & Ditta, 2023). 
Esta dualidad refleja una tensión histórica en la educación superior: 
la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías sin perder de 
vista los principios fundamentales de la pedagogía.

Así mismo, la adopción de la IA plantea un desafío estructural 
en las instituciones educativas, al exigir una reconsideración 
de los métodos tradicionales de evaluación y aprendizaje. En 
este sentido, es necesario repensar los modelos pedagógicos, 
buscando un equilibrio entre la tecnología y la pedagogía, 
con el objetivo de preservar la calidad educativa mientras se 
aprovechan las ventajas de la IA para mejorar los resultados 
académicos y la equidad en el acceso (Katsamakas et al., 2024). 
Este contexto histórico resalta la importancia de una estrategia 
educativa innovadora que permita integrar la IA de manera 
efectiva, reconociendo tanto sus potenciales beneficios como 
los desafíos que su implementación conlleva. 

Identificación de la problemática

La adopción de inteligencia artificial generativa (Gen AI), 
como ChatGPT, en la educación superior ha generado un debate 
sobre sus impactos y desafíos potenciales. Aunque su rápida 
integración en ámbitos como la enseñanza y la administración 
académica ofrece oportunidades, un uso inadecuado plantea 
riesgos significativos. Entre ellos, destaca la dependencia 
excesiva de los estudiantes en estas herramientas, lo que 
podría limitar el desarrollo de habilidades críticas, creatividad 
y competencias metacognitivas esenciales para el aprendizaje 
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autónomo y la resolución de problemas complejos (Kurtz et 
al., 2024). Esto compromete la calidad educativa y dificulta 
la formación de individuos capaces de enfrentar desafíos sin 
asistencia tecnológica.

El uso masivo de AI en el ámbito educativo plantea desafíos éticos, 
como el riesgo de perpetuar sesgos algorítmicos o incluso de alterar 
los métodos de evaluación académica (Saúde et al., 2024). Los 
sistemas pueden incorporar prejuicios inherentes a los datos con 
los que fueron entrenados, que podría llevar a resultados sesgados 
en la educación, favoreciendo ciertos enfoques o contenidos sobre 
otros. Este riesgo pone en peligro la equidad educativa, generando 
nuevas formas de discriminación dentro del sistema.

La adaptación del sistema educativo a esta nueva era tecnológica 
también enfrenta obstáculos, como la falta de preparación de 
docentes e instituciones para integrar de manera efectiva y ética 
la IA en los procesos pedagógicos. Las universidades deben actuar 
de manera proactiva para evitar que Gen AI se convierta en una 
herramienta de evasión en lugar de aprendizaje, promoviendo un 
enfoque pedagógico que combine la tecnología con el desarrollo 
integral estudiantil (Khaddage, 2023). En este contexto, se 
requiere de una estrategia innovadora como la propuesta por 
Khaddage, basada en los 4Rs (Responde, Reimagina, Re-crea 
y Reforma), para gestionar estos desafíos y garantizar que la 
educación superior adopte tecnologías de manera eficiente que 
también prepare a los estudiantes para el mundo digitalizado. 
Por lo tanto, la problemática radica en encontrar un equilibrio 
entre aprovechar las ventajas de la IA en educación y mitigar sus 
riesgos, asegurando que los avances tecnológicos no desvirtúen 
el propósito fundamental de la educación: desarrollar individuos 
críticos, éticos y preparados para enfrentar los desafíos del futuro. 

Delimitación del propósito

Objetivos del capítulo

El propósito de este capítulo es analizar el impacto de la 
inteligencia artificial (IA) en la educación superior, explorando 
su potencial en la transformación de los procesos de enseñanza 
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y aprendizaje, la promoción de la equidad, y la implementación 
ética y efectiva de estas tecnologías. En primer lugar, la integración 
de la IA en las universidades permite personalizar los procesos 
de aprendizaje, adaptándolos a las necesidades individuales 
de los estudiantes. Además, optimiza los recursos educativos y 
administrativos, mejorando la eficiencia económica y operativa. 
Este enfoque, denominado “universidades inteligentes”, busca 
maximizar el rendimiento tanto académico como institucional 
(George & Wooden, 2023).

Sin embargo, la IA en la educación, aunque ofrece importantes 
beneficios como la mejora de la accesibilidad y la eficiencia, 
también enfrenta desafíos significativos. Entre estos desafíos 
se incluyen los riesgos de sesgo, problemas de privacidad 
y diversas preocupaciones éticas. Estos aspectos han sido 
ampliamente discutidos en la literatura especializada sobre el 
tema (Alshahrani et al., 2024).

Por otro lado, la IA tiene el potencial de democratizar el acceso 
a la educación y reducir las brechas de desigualdad. Su 
implementación puede beneficiar a contextos diversos, como 
las universidades históricamente afroamericanas, mejorando así 
la equidad en la educación superior. Estos efectos positivos son 
destacados en el análisis de George & Wooden (2023).

La implementación ética de la IA en la educación superior 
requiere de prácticas y estrategias que aseguren su uso 
equitativo y responsable. Es crucial abordar tanto las 
oportunidades que ofrece la IA como los riesgos asociados, 
como el sesgo y las preocupaciones éticas, para garantizar una 
integración que beneficie a todos los involucrados (Bozkurt et 
al., 2021; Kamalov et al., 2023).

Justificar la relevancia

La integración de la inteligencia artificial (IA) en la educación 
superior tiene una relevancia significativa debido a su potencial 
para transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
adaptándolos a las necesidades individuales de los estudiantes y 
optimizando la gestión académica y administrativa. Según Kuleto 



42

Reimaginando la Educación Superior, Empleando la Inteligencia Artificial en el Aprendizaje

et al. (2021), la IA y el aprendizaje automático (ML) mejoran la 
eficiencia educativa al personalizar los procesos de aprendizaje, 
adaptándose a los perfiles de los estudiantes y favoreciendo 
el aprendizaje colaborativo en las instituciones de educación 
superior (HEI). Este potencial se ve amplificado en el contexto 
de la era de la Industria 4.0, donde la integración de tecnologías 
avanzadas como la IA se considera clave para preparar a los 
estudiantes para las demandas del mercado laboral (Abulibdeh 
et al., 2024). Sin embargo, su implementación también plantea 
desafíos, como la necesidad de un currículo actualizado y el 
desarrollo de nuevas competencias tecnológicas en los docentes 
(Abulibdeh et al., 2024).

Además, los estudios de Lee et al. (2024) subrayan la importancia 
de preparar a los educadores para abordar la implementación 
de la IA en la educación superior, resaltando la necesidad de 
investigaciones continuas sobre mejores prácticas. A pesar de las 
preocupaciones sobre la integridad académica y otros riesgos 
éticos, los beneficios de la IA en la educación superior, como su 
capacidad para facilitar el aprendizaje personalizado y mejorar 
el acceso a la educación, son indiscutibles (Wang et al., 2024). 
Por tanto, es esencial que las instituciones educativas continúen 
investigando y adaptándose a estos avances tecnológicos para 
maximizar sus beneficios y mitigar sus riesgos.

Abordaje conceptual

Presentar datos cuantitativos

En los últimos años, la inteligencia artif icial (IA) ha 
experimentado un crecimiento significativo en la educación 
superior. Según Crompton y Burke (2023), la cantidad de 
publicaciones sobre IA en la educación superior (AIEd) 
aumentó de manera exponencial entre 2021 y 2022, triplicando 
las cifras de años anteriores. Esta tendencia se ha observado 
a nivel mundial, con investigaciones realizadas en seis de 
los siete continentes. Sin embargo, un cambio notable en la 
distribución geográfica muestra que China ha superado a 
Estados Unidos en la producción de investigaciones sobre 
AIEd. La investigación en este campo se ha diversificado, con 
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una mayor participación de departamentos de educación, 
en contraste con estudios previos donde predominaban 
departamentos de informática.

En términos de los grupos de estudio, el 72% de las investigaciones 
se centraron en estudiantes de pregrado, mientras que solo el 
17% se dirigieron a instructores y un 11% a administradores. El 
dominio más común de aplicación ha sido el aprendizaje de 
idiomas, incluyendo áreas de escritura, lectura y adquisición de 
vocabulario. En cuanto a los usos específicos en la educación 
superior, cinco códigos principales emergieron de los estudios 
revisados: (1) Evaluación, (2) Predicción, (3) Asistentes de IA, 
(4) Sistemas de Tutoría Inteligente (ITS) y (5) Gestión del 
Aprendizaje Estudiantil.

A pesar del crecimiento notable, la revisión de Zawacki-Richter 
et al. (2019) resalta algunos desafíos importantes, incluyendo la 
escasa integración de perspectivas pedagógicas teóricas y la 
falta de reflexión crítica sobre los riesgos y desafíos éticos de 
AIEd en la educación superior. De acuerdo con Bates et al. (2020), 
las aplicaciones de IA en enseñanza y aprendizaje, tales como los 
asistentes virtuales y la personalización del aprendizaje, todavía 
no se han implementado de manera generalizada, y su impacto 
real es aún limitado.

La integración de la IA en educación superior está en constante 
crecimiento, pero enfrenta desafíos que requieren atención. Según 
la UNESCO (2023), menos del 10% de las instituciones educativas 
han desarrollado directrices para el uso de aplicaciones de IA 
generativa, indicando la falta de preparación institucional para 
su implementación efectiva. Korff et al. (2024) destacan que su 
adopción en educación superior varía según las áreas de estudio: 
Ingeniería y Humanidades presentan tasas de adopción del 62,5% 
y 100% (respectivamente), mientras que la educación parvularia 
aún no la ha incorporado. Estos datos reflejan la necesidad de 
integrar métodos pedagógicos adecuados, evaluar éticamente 
e implementar tecnologías avanzadas para aprovechar su 
potencial en la educación superior.
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Relación con el marco conceptual

La relación con el marco conceptual se enmarca en la 
integración de la inteligencia artificial (IA) como catalizador del 
cambio en la educación superior, en particular bajo el enfoque de 
*Educación 4.0*, donde las tecnologías avanzadas desempeñan 
un papel clave en la personalización y mejora de los procesos 
educativos. Ciolacu et al. (2018) destacan cómo la IA impulsa 
la personalización del aprendizaje a través de sistemas de 
reconocimiento temprano que emplean datos capturados en 
tiempo real. Esto refuerza el marco conceptual al demostrar 
cómo la adaptación de los entornos educativos puede optimizar 
los resultados de los estudiantes y, simultáneamente, beneficiar 
a profesores y administradores.

En consonancia, Jafari y Keykha (2024) exploran oportunidades 
y desafíos que la IA presenta en distintos niveles de la educación 
superior, como la personalización del aprendizaje, la mejora de 
las estructuras administrativas y de investigación, y el impacto 
en la cultura académica. Estas observaciones amplían el marco 
conceptual al resaltar que la implementación de IA no solo 
mejora procesos académicos y administrativos, sino que también 
enfrenta barreras que deben abordarse estratégicamente para 
maximizar su impacto.

Desde una perspectiva teórica, Chatterjee y Bhattacharjee (2020) 
analizan modelos como el UTAUT para facilitar la adopción 
de la IA en instituciones educativas. Su investigación valida 
la importancia de considerar factores de aceptación y uso de 
tecnología, lo cual es central al marco conceptual que busca 
implementar tecnologías emergentes de manera efectiva. Por 
otra parte, Ouyang, Zheng y Jiao (2022) subrayan la relevancia 
de la IA en entornos de aprendizaje en línea, específicamente en 
la predicción del rendimiento y la recomendación de recursos. 
Estas funciones confirman que la IA puede abordar desafíos de 
la educación masificada, alineándose con la premisa del marco 
conceptual sobre la mejora de la calidad educativa mediante 
tecnologías adaptativas.
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Finalmente, Chen et al. (2020) amplían el panorama al 
revisar cómo la IA ha evolucionado desde herramientas 
computacionales básicas hasta sistemas complejos como 
chatbots y robots humanoides, transformando la enseñanza 
y los procesos administrativos. Esto refuerza el marco 
conceptual al mostrar cómo la IA fomenta experiencias de 
aprendizaje personalizadas y mejora la calidad educativa. En 
suma, la convergencia entre estas investigaciones y el marco 
conceptual evidencia que la integración estratégica de IA en 
la educación superior no solo optimiza procesos, sino que 
transforma profundamente la enseñanza, el aprendizaje y la 
administración educativa.

Analizar y comparar información

Contrastar con estudios previos

El análisis de los estudios citados revela perspectivas convergentes 
y divergentes sobre la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la 
educación superior, específicamente en la escritura académica y el 
aprendizaje. El estudio de Nazari et al. (2021) destaca los beneficios 
significativos de las herramientas de escritura impulsadas por 
IA, como mejoras en la autoeficacia, compromiso emocional y 
reducción de emociones negativas, lo que respalda su eficacia en 
contextos académicos específicos. Estos hallazgos son compatibles 
con las conclusiones de Rawas (2024), quien subraya el potencial 
de herramientas como ChatGPT para personalizar la enseñanza 
y mejorar los resultados de aprendizaje, aunque con advertencias 
sobre desafíos éticos y de implementación.

Por otro lado, Zhai et al. (2021) y Cukurova (2024) adoptan una 
visión más crítica y holística. Zhai et al. identifican tendencias 
en investigación de IA en educación, como la gamificación y 
el aprendizaje inmersivo, mientras señalan retos como el uso 
inadecuado de la tecnología y los dilemas éticos. Cukurova propone 
conceptualizaciones alternativas de IA como una extensión de la 
cognición humana, enfatizando la importancia de sistemas híbridos 
humano-IA y advirtiendo contra la sustitución de las oportunidades 
de aprendizaje humano por herramientas de IA.
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Por último, Qu et al. (2022) refuerzan la noción de que la IA 
transformará la educación mediante la personalización y la 
evaluación inteligente, alineándose con la visión de Nazari et al. 
y Rawas en cuanto al impacto positivo de la IA. Sin embargo, su 
enfoque en tendencias globales complementa las perspectivas 
más específicas de los otros estudios.

En comparación, los estudios difieren en la profundidad de 
su análisis y en las implicaciones prácticas de sus hallazgos. 
Mientras que Nazari et al. proporcionan evidencia empírica 
directa sobre los beneficios de la IA en un contexto educativo 
específico, Rawas, Zhai et al., Cukurova y Qu et al. adoptan 
enfoques más amplios y conceptuales, explorando cómo la IA 
puede integrarse de manera efectiva en sistemas educativos 
globales y promoviendo una visión ética y equilibrada. Esto 
sugiere que el potencial de la IA en educación es prometedor, 
pero requiere enfoques críticos e integradores para maximizar 
sus beneficios y mitigar riesgos.

Evaluar la consistencia interna de los resultados

La consistencia interna de los resultados presentados es 
sólida en varios aspectos, pero también muestra áreas de 
potencial mejora. Nazari et al. (2021) ofrecen evidencia empírica 
robusta, con resultados estadísticamente significativos que 
reflejan una mejora en múltiples dimensiones del compromiso 
y la autoeficacia mediante el uso de herramientas de escritura 
basadas en inteligencia artificial (IA). La solidez de estos 
resultados se refuerza por el uso de una muestra aleatoria 
controlada y métricas como el tamaño del efecto (Cohen’s d), 
que añade validez al estudio.

En contraste, Rawas (2024) presenta un enfoque más 
conceptual y menos empírico, lo que dificulta la comparación 
directa de resultados específicos. Aunque las perspectivas 
coinciden en la capacidad de la IA para mejorar el aprendizaje 
y la personalización, las discrepancias en las metodologías 
y contextos limitan la capacidad de generalización. Zhai 
et al. (2021) y Cukurova (2024) aportan un marco teórico 
más amplio, pero carecen de datos empíricos concretos que 
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respalden sus propuestas, destacando una falta de consistencia 
en la aplicación práctica de las ideas expuestas. Aunque 
los hallazgos son complementarios y abordan diferentes 
aspectos de la integración de IA en la educación, existe una 
necesidad de uniformidad metodológica para evaluar con 
mayor precisión su impacto.

Identificar patrones y tendencias emergentes

Los estudios analizados revelan patrones y tendencias 
emergentes en el uso de la inteligencia artificial (IA) en la 
educación superior. Un patrón destacado es la creciente 
aceptación de herramientas de IA para mejorar la 
personalización del aprendizaje y fomentar el compromiso 
estudiantil. Nazari et al. (2021) demuestran que las herramientas 
de escritura asistida por IA promueven significativamente el 
compromiso emocional, conductual y cognitivo, especialmente 
en estudiantes no nativos de inglés. Esto sugiere una tendencia 
hacia el diseño de tecnologías centradas en las necesidades 
específicas de los estudiantes.

Por otro lado, se observa un énfasis en la integración de 
sistemas híbridos de inteligencia humano-IA, como plantea 
Cukurova (2024), donde la interacción entre la inteligencia 
artificial y la cognición humana puede extender las capacidades 
de aprendizaje. Asimismo, Zhai et al. (2021) destacan áreas 
prometedoras como el aprendizaje adaptativo, la gamificación 
y la computación afectiva. La preocupación por cuestiones 
éticas y desafíos de implementación mencionada por Rawas 
(2024), apunta a una tendencia emergente hacia la regulación 
y la educación sobre IA para garantizar un uso responsable y 
efectivo en contextos educativos.

Proyectar implicaciones

Aplicar los hallazgos en contextos similares

Se resalta la utilidad de la IA para transformar la educación 
superior. Nazari et al. (2021) evidencian que las herramientas de 
escritura asistida por IA pueden ser beneficiosas para estudiantes 
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no nativos del idioma inglés. Este modelo puede extenderse a otros 
contextos donde los estudiantes enfrentan barreras lingüísticas 
o culturales, como programas de intercambio académico o 
cursos masivos en línea (MOOCs). Implementar tecnologías de 
IA enfocadas en la retroalimentación formativa y adaptativa 
puede mejorar el compromiso y la autoeficacia.

Por otra parte, Rawas (2024) subraya la capacidad de 
herramientas como ChatGPT para personalizar la instrucción y 
promover la colaboración, porque pueden adaptarse para apoyar 
a estudiantes con necesidades específicas (en programas de 
educación inclusiva o comunidades con acceso limitado a recursos 
educativos). La inclusión de sistemas híbridos, según Cukurova 
(2024), podría fomentar entornos de aprendizaje donde la IA 
complemente, pero no sustituya, el juicio humano, asegurando el 
equilibrio entre la automatización y la intervención pedagógica. 
Zhai et al. (2021) consideran desafíos como el entrenamiento ético 
del uso de IA y la adaptación de las tecnologías a las realidades 
culturales y sociales de cada entorno, que implica trasladar 
las herramientas y ajustarlas para maximizar su relevancia y 
efectividad en contextos similares.

Desarrollar estrategias basadas en los resultados

Los estudios sobre la integración de inteligencia artificial (IA) 
en educación requieren un enfoque estructurado que maximice 
su efectividad mientras se mitigan posibles desafíos. Primero, se 
pueden diseñar programas de capacitación docente centrados 
en el uso ético y pedagógico de herramientas de IA. Según Rawas 
(2024), el éxito de tecnologías como ChatGPT depende en gran 
medida de la preparación de los educadores para integrarlas de 
manera efectiva en sus métodos de enseñanza.

En segundo lugar, la implementación de sistemas de 
retroalimentación formativa basada en IA, como los utilizados 
por Nazari et al. (2021), podría personalizar el aprendizaje y 
fomentar la autoeficacia, desarrollando herramientas adaptativas 
que ajusten el nivel de dificultad y los contenidos según las 
necesidades específicas del estudiante, promoviendo un 
aprendizaje inclusivo.
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Otra estrategia es fomentar modelos híbridos, donde la IA 
complemente pero no sustituya la interacción humana. Cukurova 
(2024) sugiere que los sistemas de inteligencia híbrida permiten 
extender las capacidades cognitivas de estudiantes y docentes, 
integrándola como un socio en el aprendizaje. Se deben establecer 
mecanismos de evaluación continua para medir el impacto en 
diferentes contextos; este enfoque garantiza la identificación 
de áreas de mejora y la adaptación dinámica de las estrategias 
según las necesidades emergentes.

Limitaciones del estudio

Describir las debilidades metodológicas

Las limitaciones metodológicas de los estudios analizados 
revelan debilidades que afectan la generalización y aplicabilidad 
de sus hallazgos. Por ejemplo, en el estudio de Nazari et al. 
(2021), aunque se empleó un diseño experimental con asignación 
aleatoria, el tamaño de la muestra (N=120) y su enfoque en 
un grupo específico de estudiantes de posgrado no permiten 
extrapolar los resultados a contextos educativos más amplios o 
poblaciones heterogéneas. Además, el periodo de intervención 
fue limitado, lo que podría no reflejar los efectos a largo plazo 
del uso de la IA en el aprendizaje.

Por otro lado, los resultados de Zhai et al. (2021) se centraron 
en aplicaciones específicas de IA, dejando de lado un análisis 
integrado acerca de cómo estas herramientas interactúan con 
diferentes factores pedagógicos y sociales, restringiendo la 
comprensión holística de su impacto. Otros estudios, como el 
de Rawas (2024), se basan principalmente en análisis teóricos 
y revisiones de literatura, limitando la validez empírica de 
sus conclusiones. Esta serie de limitaciones metodológicas 
subrayan la necesidad de contar con enfoques más integrales, 
obtener muestras diversas y realizar análisis longitudinales que 
ofrezcan una visión más robusta y generalizable del papel de 
la IA en la educación.



50

Reimaginando la Educación Superior, Empleando la Inteligencia Artificial en el Aprendizaje

Aspectos no cubiertos

Los estudios analizados presentan aspectos que limitan la 
comprensión integral del tema. Aunque se evalúa la eficacia 
de la IA (Nazari et al., 2021), no se explora a profundidad 
cómo se afecta la relación entre estudiantes y docentes 
o cómo podrían transformar las dinámicas pedagógicas 
tradicionales, un vacío crucial ,  dado que integrar la IA 
podría modificar roles y métodos de enseñanza. Zhai et 
al. (2021) se enfocan en aplicaciones tecnológicas, pero no 
abordan suficientemente las barreras éticas y culturales 
que podrían dificultar su adopción en otros contextos, como 
implicaciones de privacidad y sesgo algorítmico que no 
reciben tratamientos exhaustivos.

Además, existe una falta de atención a las necesidades específicas 
de estudiantes con diversidad funcional o procedencias 
socioeconómicas desfavorecidas. La accesibilidad y equidad no 
se han cubierto en profundidad, y explorar estas dimensiones 
sería fundamental para garantizar que la implementación de la 
IA en educación sea inclusiva y efectiva para todos.

Líneas futuras de investigación

7.1 Nuevos enfoques de estudio

Futuras investigaciones podrían enfocarse en explorar el 
impacto de la inteligencia artificial (IA) en la personalización 
del aprendizaje, adaptándose a las necesidades individuales de 
los estudiantes. Un enfoque emergente es investigar cómo las 
herramientas de IA pueden apoyar a docentes en la evaluación 
formativa y la retroalimentación, promoviendo interacciones más 
dinámicas en entornos híbridos. Además, sería crucial abordar 
las implicaciones éticas y de privacidad en la adopción de 
tecnologías de IA, especialmente en contextos multiculturales y 
diversos. También se recomienda investigar cómo la IA puede 
apoyar a estudiantes con necesidades educativas especiales, 
garantizando accesibilidad.
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Brechas de conocimientos

A pesar del creciente interés en la inteligencia artificial (IA) 
en educación, existen varias brechas de conocimiento que 
deben ser abordadas. Una de las principales es la falta de 
comprensión sobre los efectos a largo plazo de la integración 
de la IA en el aprendizaje, especialmente en términos de 
desarrollo cognitivo y emocional. Además, persiste una 
escasez de estudios que exploren la interacción entre la IA y 
los métodos tradicionales de enseñanza, así como su impacto 
en la equidad educativa. También es necesario investigar 
más sobre las barreras de implementación de IA en contextos 
educativos diversos.

Preguntas sin respuestas

A pesar de los avances en el uso de la inteligencia artificial 
en educación, persisten preguntas clave sin respuesta. ¿Cómo 
puede la IA adaptarse de manera efectiva a las necesidades 
individuales de los estudiantes sin reemplazar la interacción 
humana esencial? ¿Cuáles son los impactos psicológicos a 
largo plazo de depender de la IA en el proceso educativo? 
¿Cómo asegurar que las herramientas de IA no perpetúen 
sesgos existentes en los datos de entrenamiento? Además, 
¿cuáles son los límites éticos de la IA en la educación, 
especialmente en cuanto a la privacidad y el control sobre 
los datos de los estudiantes?

Conclusiones

El estudio resalta el impacto significativo de la inteligencia 
artificial (IA) en el ámbito educativo, demostrando que 
herramientas como los asistentes digitales de escritura pueden 
mejorar el comportamiento y la actitud de los estudiantes, 
especialmente en contextos de escritura académica en inglés 
para estudiantes de posgrado no nativos. Los resultados indican 
mejoras sustanciales en el compromiso emocional, cognitivo 
y conductual de los estudiantes que usaron herramientas 
impulsadas por IA, en comparación con los que no las utilizaron.
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Sin embargo, también se evidencian desafíos relacionados con la 
integración de la IA en la educación, como la necesidad de abordar 
preocupaciones éticas, la privacidad de los datos y la adaptación 
a diversas características individuales de los estudiantes. La IA 
muestra un potencial considerable para mejorar la accesibilidad y 
la calidad educativa, pero su implementación debe ser cuidadosa 
y bien estructurada para evitar riesgos como la deshumanización 
del proceso educativo y la perpetuación de sesgos.

En términos de futuras investigaciones, el estudio sugiere explorar 
cómo la IA puede trabajar de manera híbrida con la inteligencia 
humana, enfatizando la complementariedad de ambos para 
optimizar el aprendizaje. Además, subraya la importancia 
de desarrollar estrategias personalizadas que aborden las 
diversas necesidades y contextos educativos de los estudiantes, 
asegurando que la IA sea una herramienta que potencie, más que 
reemplace, el rol del docente.
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Introducción

La inteligencia artif icial (IA) y la educación 4.0 han 
emergido como catalizadores en la transformación de los 
sistemas educativos a nivel mundial. La convergencia de 
tecnologías disruptivas está remodelando la forma en que las 
universidades enseñan, aprenden y se organizan, redefiniendo 
los métodos pedagógicos tradicionales, y preparando a 
los estudiantes para enfrentar un entorno cada vez más 
digitalizado y automatizado.

La evolución de la educación superior ha estado marcada por 
revoluciones tecnológicas que han redefinido su propósito, 
estructura y metodologías. En las últ imas décadas, la 
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“Educación 4.0” ha cobrado relevancia, particularmente en 
el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, fenómeno 
impulsado por avances tecnológicos en inte l igencia 
artificial, automatización y digitalización (Bonfield et al. , 
2020). El término se refiere a la necesidad de adaptar los 
sistemas educativos a las demandas de la sociedad, donde 
el aprendizaje se personaliza, automatiza y adapta a las 
competencias del siglo XXI.

El concepto, que hace referencia a la integración de tecnologías 
inteligentes en los procesos industriales, también ha influido 
en la educación superior. Las universidades, deben adaptarse 
a esta transformación mediante la incorporación de la IA y la 
digitalización en sus currículos, metodologías de enseñanza y 
estrategias de aprendizaje (Mian et al., 2020). En este sentido, 
deben preparar a los estudiantes con conocimientos técnicos, 
habilidades adaptativas y competencias digitales para prosperar 
en un entorno de trabajo caracterizado por la inteligencia artificial 
y la automatización (Cantú-Ortiz et al., 2020).

Los avances en la IA han permitido nuevas formas de evaluar el 
rendimiento de los estudiantes y personalizar su aprendizaje a 
través de la analítica predictiva y la inteligencia de datos. El uso 
de asistentes digitales, la personalización de los contenidos y la 
evaluación en tiempo real son solo algunas de las aplicaciones 
que aporta a la educación 4.0 (Chen et al., 2020). Con base en 
este contexto histórico, es evidente que su integración en la 
educación 4.0 representa una oportunidad para transformar la 
enseñanza y el aprendizaje universitario. Este capítulo explorará 
cómo la inteligencia artificial impulsa esta transformación y 
cómo las universidades pueden adaptarse para aprovechar 
las oportunidades que ofrece esta nueva era educativa.

Identificación de la problemática

En la actualidad, las instituciones de educación superior 
(IES) enfrentan el desafío de adaptarse a la cuarta revolución 
industrial, lo que exige una transformación digital en todos 
sus ámbitos. La digitalización de la educación ha adquirido 
relevancia, especialmente cuando las TIC son tan relevantes 
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en el desarrollo de nuevas competencias profesionales. Sin 
embargo, las universidades aún tienen problemas con la 
implementación de estos cambios.

Aunque la mayoría de las universidades reconocen la 
necesidad de digitalización, la preparación tecnológica 
y pedagógica es insuficiente. Según Wang et al. (2023), 
los factores que impulsan la transformación digital en las 
IES incluyen la actualización de los planes de estudio, la 
integración de tecnologías digitales para una educación 
accesible y el uso de herramientas como la computación en 
la nube. Estos aspectos promueven la educación de calidad 
en la era digital, pero su implementación requiere esfuerzos 
coordinados y una inversión significativa. Goh y Abdul-Wahab 
(2020) argumentan que las instituciones deben transformar 
los métodos pedagógicos y su estructura organizativa 
para fomentar la autonomía de educadores y estudiantes, 
utilizando tecnologías que faciliten el aprendizaje flexible y 
accesible. Esta transformación no se limita a la infraestructura 
tecnológica, pues debe incluir una revisión del rol docente y 
cómo se gestionan los procesos educativos.

A pesar de que la tecnología ofrece una gran oportunidad 
para mejorar la calidad educativa, existen dificultades 
en la implementación de cambios. Alzahrani et al. (2021) 
destacan que las IES enfrentan desafíos relacionados 
con la fragmentación de procesos y sistemas de datos, 
dificultando la adopción de enfoques como el Quality 4.0. 
Esta falta de integración entre diferentes áreas puede resultar 
en un desaprovechamiento de las herramientas digitales 
disponibles, limitando el potencial de transformación digital. 
La problemática radica en que, aunque las IES reconocen la 
necesidad de un cambio hacia la educación 4.0, persisten 
barreras tecnológicas, pedagógicas y organizativas que 
dificultan su implementación efectiva. La falta de un enfoque 
coherente y una estrategia de digitalización adecuada pone 
en riesgo la capacidad de las universidades para preparar 
a sus futuros profesionales con las competencias necesarias 
para enfrentar los retos de la sociedad digitalizada.
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Delimitación del propósito

Definir los objetivos del capítulo

El objetivo principal de este capítulo es analizar y establecer 
las bases conceptuales y prácticas necesarias para la integración 
efectiva de la transformación digital en las instituciones de 
educación superior (IES) en el contexto de la Industria 4.0. A 
través de una revisión crítica de los principales motores y 
barreras para la adopción de tecnologías digitales, el capítulo 
busca proporcionar una comprensión profunda de los retos 
y oportunidades que enfrentan las IES en su camino hacia la 
digitalización. En particular, se pretende identificar los factores 
clave que deben ser considerados por los responsables de las 
políticas educativas y los gestores institucionales para lograr 
una transformación digital exitosa.
Además, este capítulo tiene como propósito destacar la 
importancia de una visión integral que contemple no solo 
la infraestructura tecnológica, sino también la adaptación 
pedagógica y organizacional de las universidades. El objetivo es 
proporcionar un marco que permita a las IES evaluar su nivel de 
preparación para la educación 4.0, considerando las necesidades 
del profesorado, el alumnado y la propia estructura institucional. 
Asimismo, se pretende discutir cómo la incorporación de 
herramientas tecnológicas, como la computación en la nube 
y la integración de plataformas digitales, puede contribuir a la 
mejora de la calidad educativa y la creación de un entorno de 
aprendizaje más accesible y flexible.

El objetivo del capítulo es ofrecer una perspectiva comprensiva 
sobre los elementos necesarios para que las IES puedan adaptarse 
exitosamente a las demandas de la Industria 4.0, potenciando la 
digitalización como una herramienta fundamental para el desarrollo 
de nuevas competencias y habilidades en los futuros profesionales.

Justificar la relevancia

La relevancia de este capítulo radica en la creciente necesidad 
de las Instituciones de Educación Superior (IES) de adaptarse 
a los cambios impulsados por la Cuarta Revolución Industrial 
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(4IR) y su impacto en la educación superior. Diversos estudios 
evidencian que la transformación digital es un factor crucial 
para mantener la competitividad y relevancia de las IES en 
un mundo globalizado. Por ejemplo, Jamaludin et al. (2020) 
destacan que, a pesar de la alta disposición de los individuos 
en las IES de la región ASEAN hacia la implementación de la 
Educación 4.0, persisten preocupaciones sobre la preparación 
financiera y gerencial de las instituciones para llevar a cabo esta 
transformación. De manera similar, Oliveira y De Souza (2022) 
subrayan la importancia de un enfoque integral que combine 
tecnologías, habilidades pedagógicas y organizacionales para 
alcanzar los objetivos de la Educación 4.0.

Además, la relevancia de la digitalización en la educación se ve 
reflejada en los esfuerzos de diversas universidades para formar 
a la fuerza laboral que gestionará los sistemas de la Industria 4.0, 
como se analiza en el trabajo de Hernandez-de-Menendez et al. 
(2020), que explora las competencias necesarias en el ámbito 
educativo para afrontar los desafíos tecnológicos. Esta tendencia 
global se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible de la 
ONU, que busca promover una educación de calidad y accesible 
para todos (Chaka, 2022). En este contexto, este capítulo 
contribuye a entender cómo las IES pueden enfrentar estos 
desafíos a través de la integración de tecnologías digitales, lo que 
resulta fundamental para la formación de una nueva generación 
de profesionales competentes en el siglo XXI.

Abordaje conceptual

Presentar datos cuantitativos

En el contexto de la transformación digital en la educación 
superior, el estudio de Giang et al. (2021) aborda la preparación 
de las universidades para la implementación de la educación 
digital en el marco de la Revolución Industrial 4.0. A través de un 
enfoque cuantitativo basado en encuestas a estudiantes y personal 
de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi, los autores 
identifican cuatro áreas clave para la digitalización universitaria: 
programas educativos, estudiantes, servicios de formación y 
gobernanza. Este estudio proporciona un marco de referencia para 
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evaluar la disposición de las universidades hacia la transformación 
digital, destacando que es un proceso indispensable para mejorar 
la calidad educativa e impulsar la integración internacional en el 
contexto de la Revolución Industrial 4.0.

Por otro lado, Mhlanga (2021) examina el impacto de la inteligencia 
artificial (IA) en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
especialmente en la reducción de la pobreza y el desarrollo de 
infraestructura. Mediante un análisis de contenido, se concluye que 
la IA desempeña un papel crucial en la mejora de la recolección 
de datos relacionados con la pobreza, la inclusión financiera y la 
revolución en la educación agrícola y financiera. Estos avances 
pueden contribuir significativamente al crecimiento económico y 
al desarrollo en economías emergentes, lo que resalta el potencial 
transformador de la IA en sectores clave como la educación y la 
infraestructura.

Asimismo, el estudio de Rathore (2023) sobre la digitalización 
en la industria de la moda muestra cómo la integración de la IA 
y el metaverso está revolucionando las prácticas de marketing 
y la producción. La capacidad de la IA para analizar grandes 
volúmenes de datos sobre comportamientos y preferencias del 
consumidor permite prever tendencias de manera más precisa, lo 
que mejora la eficiencia operativa y el enfoque en la sostenibilidad 
dentro de esta industria.

Finalmente, el trabajo de Ramírez-Montoya et al. (2021) sobre 
el perfil docente en el marco de la Educación 4.0 subraya la 
importancia de competencias como la innovación, la resolución 
de problemas complejos y el uso de tecnologías, aspectos 
esenciales para la formación de educadores capaces de enfrentar 
los desafíos del entorno digital.

Relación con el marco conceptual

Jamaludin et al. (2020) proporcionan una base sólida para 
entender la implementación de la Educación 4.0 en las 
instituciones de educación superior dentro de la región de 
la ASEAN. Su estudio explora las percepciones, preparación 
y cambios involucrados en la adopción de Educación 4.0, 
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considerando a los responsables políticos, facilitadores 
(profesores) y receptores (estudiantes). A través de un enfoque 
mixto se reveló que, aunque la preparación personal para 
la Educación 4.0 es alta, persisten preocupaciones sobre la 
capacidad financiera y administrativa de las instituciones 
para hacer frente a estos desafíos. Este hallazgo resalta 
la importancia de los componentes interrelacionados de un 
ecosistema educativo dinámico que involucra conocimientos, 
industria y humanidad en el marco conceptual de la Educación 4.0.

Oliveira y De Souza (2022) refuerzan la visión de la transformación 
digital para lograr los objetivos de la Educación 4.0, proporcionando 
habilidades técnicas, sociales e interpersonales para la Cuarta 
Revolución Industrial. Su propuesta del método TADEO para guiar 
la transformación digital en educación se alinea con lo descrito 
por los estudios anteriores, mostrando cómo las tecnologías 
pueden ser utilizadas para mitigar problemas globales, mientras 
se promueven las habilidades requeridas en el aprendizaje y el 
trabajo del siglo XXI.

Hernández-de-Menendez et al. (2020) relacionan la Educación 
4.0, al resaltar las tecnologías habilitadoras de la Industria 
4.0, como la inteligencia artificial, el IoT y la manufactura 
aditiva, que también impactan directamente en la educación. 
La necesidad de una fuerza laboral capacitada para gestionar 
estos sistemas refleja una tendencia creciente hacia la 
educación técnica y profesional alineada con la Industria 
4.0, que se conecta con la idea de integrar habilidades 
tecnológicas en el currículo educativo para responder a las 
demandas del mercado.

El análisis de Chaka (2022) sobre la sostenibilidad de la 
Educación 4.0 en la educación superior resalta su capacidad 
para promover una educación abierta y sostenible, en 
consonancia con los ODS de las Naciones Unidas, subrayando 
cómo las tecnologías disruptivas ayudan a las instituciones a 
lograr una educación inclusiva y de calidad, fundamentales en 
el marco conceptual de la Educación 4.0. Qureshi et al. (2021) 
refuerzan la importancia de las tecnologías digitales en la 
Educación 4.0, al demostrar cómo mejoran la efectividad del 
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aprendizaje. La convergencia de estos estudios subraya cómo 
la integración de estas tecnologías y el enfoque en habilidades 
del siglo XXI son esenciales en la evolución de la educación 
hacia la cuarta revolución industrial.

Analizar y comparar información

Contrastar con estudios previos

La integración de la Educación 4.0 en los marcos de habilidades 
del siglo XXI presenta desafíos y oportunidades identificados por 
diversos estudios. González-Pérez y Ramírez-Montoya (2022) 
destacan la necesidad de propuestas educativas que respondan 
a las demandas de la Industria 4.0, abordando la formación de 
habilidades para el futuro y reduciendo los efectos sociales 
post-pandemia. Su revisión sistemática identifica la carencia de 
marcos específicos para docentes y escuelas, a pesar del enfoque 
predominante en los estudiantes. Estos resultados resuenan con 
los hallazgos de Butt et al. (2020), quienes señalan la falta de 
implementación sistemática de la Educación 4.0 en Pakistán, 
limitando su impacto educativo.

Por su parte, Moraes et al. (2023) complementan esta perspectiva 
al destacar cómo tecnologías como la realidad aumentada y la 
simulación enriquecen el aprendizaje, fomentando la inmersión 
y la interacción. Sin embargo, también señalan que estas 
herramientas están restringidas a contextos específicos, un 
aspecto que también subyace en el trabajo de González-Pérez 
y Ramírez-Montoya, quienes enfatizan la ausencia de modelos 
educativos que integren ampliamente los componentes de la 
Educación 4.0.

Además, Hımmetoglu et al. (2020) ofrecen una visión conceptual, 
identificando competencias necesarias para estudiantes, 
docentes y gestores en la Educación 4.0. Este enfoque 
contrasta con la visión más técnica de Ahmed et al. (2022), 
quienes abordan las metodologías basadas en inteligencia 
artificial y su potencial para transformar la industria, aunque 
sus hallazgos también son relevantes para la educación al 
promover herramientas explicables y accesibles.
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Los estudios revisados subrayan la necesidad de marcos 
educativos integradores que combinen las innovaciones 
tecnológicas de la Industria 4.0 con un enfoque holístico en el 
desarrollo de competencias. Aunque los enfoques y contextos 
varían, existe un consenso sobre la urgencia de transformar 
los sistemas educativos para satisfacer las demandas de un 
entorno global cambiante.

Evaluar la consistencia interna de los resultados

Los estudios abordan coherentemente los factores de la 
implementación de la Educación 4.0, y los hallazgos reflejan 
condiciones prácticas, como la disponibilidad de recursos y 
capacitación en tecnología, estableciendo una relación clara 
entre las barreras identificadas y las estrategias sugeridas para 
superarlas. La revisión sistemática de los marcos de habilidades 
del siglo XXI muestra una sólida correspondencia entre las 
metodologías empleadas y los resultados. Las conclusiones 
destacan componentes clave de la Educación 4.0, como el 
aprendizaje activo y multidisciplinario, mientras señalan 
vacíos significativos en su aplicación para docentes y escuelas, 
evidenciando una conexión lógica entre los datos recopilados y 
las reflexiones finales.

El análisis del papel de la inteligencia artificial en la Industria 
4.0 y su impacto en la educación también exhibe una 
coherencia interna robusta; las metodologías uti l izadas 
sustentan las conclusiones sobre el potencial de la inteligencia 
artificial explicable y su relación con las necesidades prácticas 
de enseñanza y aprendizaje. La relación entre las tecnologías 
de la Industria 4.0 y sus aplicaciones educativas destaca 
cómo estas herramientas mejoran el aprendizaje y reducen 
costos. Aunque se identifican desafíos en su implementación 
fuera del ámbito universitario, esto no afecta la coherencia 
interna del estudio, sino que subraya oportunidades para 
futuras investigaciones.
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Identificar patrones y tendencias emergentes

Un patrón significativo es la incorporación de tecnologías 
avanzadas, como la inteligencia artificial, la realidad aumentada 
y los sistemas ciberfísicos. Estas herramientas están rediseñando 
el aprendizaje al crear entornos más personalizados e 
interactivos, como indican Butt et al. (2020), quienes resaltan su 
potencial para aumentar la eficacia educativa a nivel global. Otra 
tendencia central es el desarrollo de competencias específicas en 
los estudiantes, tales como habilidades digitales, pensamiento 
crítico y aprendizaje autónomo, aspectos destacados por 
González-Pérez y Ramírez-Montoya (2022). Estas capacidades 
no solo responden a las demandas de la Industria 4.0, sino que 
también fortalecen la preparación para un mercado laboral 
dinámico y globalizado.

En cuanto al rol docente, Moraes et al. (2023) subrayan la 
creciente necesidad de formación continua y habilidades de 
facilitación para adaptar las prácticas pedagógicas a nuevos 
modelos educativos. Este cambio refleja la importancia de formar 
guías en lugar de transmisores de conocimiento. Por último, 
surge una tendencia hacia marcos educativos adaptables, que 
combinan perspectivas locales con enfoques globales. Estos 
marcos buscan integrar disciplinas, fomentar el aprendizaje 
permanente y ofrecer soluciones educativas inclusivas, alineadas 
con las demandas sociales y tecnológicas contemporáneas.

Proyectar implicaciones

Aplicar los hallazgos en contextos similares

Los resultados indican que la integración de tecnologías 
avanzadas, como la inteligencia artificial y la realidad aumentada, 
es fundamental para mejorar el aprendizaje y desarrollar 
competencias relevantes para la Industria 4.0. Moraes et al. 
(2023) destacan cómo estas tecnologías pueden usarse no solo 
en universidades, sino también en niveles educativos previos, 
ampliando el alcance de su impacto.
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Además, el análisis revela que el desarrollo de competencias 
específicas en estudiantes, como habilidades tecnológicas, 
pensamiento crítico y aprendizaje autónomo, es un eje central. 
Según González-Pérez y Ramírez-Montoya (2022), los marcos 
educativos deben incluir estrategias activas que conecten 
estos componentes con la práctica pedagógica. Esto sugiere 
que instituciones en otros países, con desafíos similares a los 
de Pakistán o Turquía, podrían implementar marcos adaptados 
para abordar problemas específicos de recursos y capacitación.

Butt et al. (2020) subrayan la importancia de políticas 
gubernamentales claras y su implementación efectiva como 
motor para la transformación educativa. Este enfoque es 
aplicable a cualquier contexto que busque superar limitaciones 
estructurales, asegurando la participación de docentes, gestores 
y estudiantes. En síntesis, los hallazgos ofrecen una guía práctica 
para promover modelos educativos inclusivos, interdisciplinarios 
y tecnológicamente avanzados en contextos diversos.

Desarrollar estrategias basadas en los resultados

El desarrollo de estrategias basadas en los resultados 
analizados sirve para consolidar una transición efectiva hacia 
la Educación 4.0. Una estrategia es fomentar la integración 
de tecnologías avanzadas en los procesos educativos. 
González-Pérez y Ramírez-Montoya (2022) destacan que la 
inteligencia artificial y la realidad aumentada pueden mejorar 
la personalización e interacción en los entornos de aprendizaje, 
requiriendo inversiones en infraestructura tecnológica y 
capacitación docente. Otra estrategia es priorizar el desarrollo de 
competencias transversales y habilidades específicas alineadas 
con las demandas de la Industria 4.0, como el pensamiento crítico, 
la resolución de problemas y el aprendizaje autónomo. Butt et al. 
(2020) sugieren que estas competencias deben integrarse en los 
currículos educativos con enfoques pedagógicos innovadores.

El rol docente también debe fortalecerse mediante programas de 
formación continua que les permitan asumir roles de facilitadores 
y guías en lugar de simples transmisores de conocimiento, como 
subrayan Moraes et al. (2023). Esto incluye el desarrollo de 
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habilidades digitales y metodologías pedagógicas dinámicas. 
Finalmente, se recomienda la creación de marcos educativos 
adaptables que promuevan el aprendizaje a lo largo de la vida, 
como sugieren Fernández y Durán (2021). Estos marcos deben 
equilibrar las necesidades locales y globales, promoviendo 
prácticas inclusivas y sostenibles en la educación.

Limitaciones del estudio

Describir las debilidades metodológicas

Las investigaciones analizadas presentan ciertas debilidades 
recurrentes, como la dependencia de revisiones sistemáticas de 
literatura, limitada por la calidad y disponibilidad de estudios 
previos, lo que puede generar sesgos al excluir trabajos relevantes 
por los criterios de selección aplicados. Otra limitación es la 
escasez de datos empíricos que dificulta evaluar la aplicabilidad 
práctica de las propuestas educativas. Por ejemplo, aunque 
destacan tecnologías avanzadas y competencias del siglo XXI, 
pocos estudios realizan evaluaciones longitudinales para medir 
su impacto en el rendimiento estudiantil o la efectividad docente.

 
La heterogeneidad de los contextos educativos abordados 
también complica la generalización de los resultados, aunque 
algunos estudios consideran el impacto de la Educación 4.0 
en regiones específicas, el enfoque global prevaleciente 
ignora las particularidades culturales, económicas y sociales. 
Por último, la falta de consenso en las definiciones y marcos 
conceptuales termina limitando la comparabilidad entre los 
estudios analizados y la claridad de los hallazgos.

Aspectos no cubiertos

Este estudio aborda diversos aspectos de la integración de 
tecnologías de la Industria 4.0 en la Educación 4.0, pero deja 
de lado áreas importantes sin explorar. Por ejemplo, la equidad 
digital, que es crucial para la adopción tecnológica en economías 
emergentes, no se analizó en profundidad, a pesar de ser un 
obstáculo clave según Butt et al. (2020) y Mian et al. (2020). Así 
mismo, se mencionan las competencias docentes necesarias, pero 
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sin profundizar en cómo la formación profesional debe adaptarse 
a estas demandas tecnológicas, como destacan Ramírez-Montoya 
et al. (2021) y Hımmetoglu et al. (2020). Tampoco se exploró 
suficientemente la perspectiva estudiantil, esencial para el éxito 
de estos modelos (González-Pérez & Ramírez-Montoya, 2022). 
Finalmente, el estudio omite discutir la sostenibilidad a largo 
plazo de estas tecnologías en el sistema educativo, que es un 
tema relevante ante la transformación digital continua (Qureshi 
et al., 2021; Moraes et al., 2023).

Líneas futuras de investigación

Nuevos enfoques de estudio

Las futuras investigaciones sobre Educación 4.0 pueden 
centrarse en la personalización del aprendizaje mediante el uso 
de inteligencia artificial, para adaptar contenidos y metodologías 
a las necesidades individuales de los estudiantes. Además, se 
requiere explorar más profundamente el impacto de la formación 
continua de los docentes en la integración efectiva de estas 
tecnologías. Otros enfoques prometedores incluyen el estudio de la 
sostenibilidad de la Educación 4.0 a largo plazo, su relación con la 
equidad digital, y cómo las universidades pueden adaptarse mejor 
a las demandas cambiantes del mercado laboral en la era digital.

Brechas de conocimientos

Existen brechas significativas en la comprensión de cómo 
las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y 
la realidad aumentada, pueden ser aplicadas eficazmente 
en la educación para fomentar aprendizajes significativos. 
Además, persiste una falta de estudios sobre la preparación 
real de los docentes para integrar estos avances tecnológicos 
de manera pedagógica. También se necesita más investigación 
sobre el impacto de la Educación 4.0 en la equidad educativa, 
especialmente en contex tos rurales o desfavorecidos. 
Finalmente, hay una escasez de análisis sobre la sostenibilidad 
a largo plazo de los modelos educativos en constante evolución 
impulsados por la tecnología.
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Preguntas sin respuestas

A pesar de los avances, persisten preguntas clave sin 
respuesta en el campo de la Educación 4.0. ¿Cómo pueden las 
instituciones educativas garantizar que todos los estudiantes, 
independientemente de su contexto socioeconómico, tengan 
acceso equitativo a las tecnologías necesarias? ¿Cuál es el impacto 
a largo plazo de las tecnologías emergentes en el desarrollo 
cognitivo de los estudiantes? ¿Cómo se puede medir de manera 
efectiva la preparación y adaptabilidad de los docentes ante los 
cambios tecnológicos? Además, ¿cuál es el papel de la ética en 
el uso de inteligencia artificial en el aula?

Conclusiones

Este estudio ha permitido identificar y analizar los elementos 
clave que conforman la transformación hacia la Educación 4.0, 
destacando la integración de tecnologías avanzadas como la 
inteligencia artificial, la realidad aumentada y el Internet de las 
cosas. Estas herramientas están revolucionando los entornos 
educativos, creando espacios de aprendizaje más inmersivos, 
interactivos y personalizados. Asimismo, se ha constatado la 
necesidad de desarrollar competencias específicas en los 
estudiantes, tales como el pensamiento crítico, la resolución 
de problemas y la autonomía en su aprendizaje, habilidades 
fundamentales para la Industria 4.0.

Además, el estudio subraya el papel crucial de los docentes y 
gestores educativos, quienes deben adaptarse a nuevos enfoques 
pedagógicos centrados en la facilitación del aprendizaje, más 
allá de la enseñanza tradicional. La formación continua y la 
integración estratégica de las tecnologías emergentes son 
esenciales para asegurar una transición efectiva hacia modelos 
educativos más inclusivos.

Finalmente, se ha observado que las implicaciones de 
la Educación 4.0 trascienden las fronteras tecnológicas, 
involucrando también dimensiones sociales ,  ét icas y 
culturales. Las instituciones educativas deben afrontar 
el desafío de equilibrar el uso de nuevas tecnologías con 
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una visión pedagógica inclusiva y humanista, con el fin de 
fomentar una educación que responda de manera integral a 
las demandas del futuro.
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Capítulo V

Personalización del Aprendizaje 
Mediada por IA: Retos y 

Oportunidades

Daniela Purciariello*                                                    

Introducción

La personalización del aprendizaje ha sido un ideal educativo 
desde principios del siglo XX, cuando teóricos como John 
Dewey enfatizaron la necesidad de adaptar la enseñanza a 
las características únicas de cada estudiante. Este enfoque 
buscaba superar las limitaciones de la educación tradicional 
al proponer métodos que promovieran el aprendizaje activo 
y significativo (Dewey, 1938). No obstante, la implementación 
de esta visión ha enfrentado barreras prácticas debido a la 
dificultad de adaptar la enseñanza en entornos con recursos 
limitados o clases numerosas.

Con el surgimiento de tecnologías digitales en las últimas décadas, 
el aprendizaje personalizado adquirió un nuevo impulso. Durante 
la década de 1990, las plataformas de gestión del aprendizaje 
comenzaron a integrar herramientas que permitían ajustar 
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contenidos y ritmos a las necesidades de los estudiantes. Esto 
marcó el inicio del aprendizaje adaptativo, un precursor del uso 
de la inteligencia artificial (IA) en la educación (Wang, X., Maeda, 
Y., y Chang, H.-H., 2025). 

En la actualidad, la IA ha transformado el panorama educativo, 
permitiendo analizar grandes volúmenes de datos para identificar 
patrones de aprendizaje y adaptar los recursos educativos con 
precisión y eficiencia. Sin embargo, mencionaremos en este escrito 
que este avance tecnológico también ha puesto de manifiesto 
importantes desigualdades en su aplicación. Por ejemplo, en 
muchos contextos, la falta de acceso a infraestructura tecnológica 
y la formación insuficiente de docentes en IA y sus ventajas a la 
hora de poner en marcha sus clases o pensar en la potencialidad 
de sus cursos, limitan la implementación efectiva de estos métodos.

Cabe destacar que, mientras los países desarrollados han 
avanzado significativamente en la adopción de estas tecnologías, 
regiones menos favorecidas aún enfrentan barreras importantes. 
La brecha digital sigue siendo un obstáculo crítico, afectando 
principalmente a las escuelas rurales y las comunidades de bajos 
recursos (UNESCO, 2023).

A pesar de estas dificultades, la personalización del aprendizaje 
mediada por IA continúa siendo una de las estrategias más 
prometedoras para abordar las diversidades educativas. Con 
base en lo anterior, se considera que un enfoque inclusivo y 
adaptado a las realidades locales podría representar un cambio 
significativo hacia una educación más equitativa y efectiva.

Identificar la Problemática

Es importante señalar que, a pesar de los desafíos inherentes 
a la implementación de la personalización del aprendizaje 
mediada por IA, los beneficios que ofrece este enfoque son 
innegables. La personalización permite adaptar contenidos, 
ritmos y métodos educativos a las necesidades específicas 
de cada estudiante, lo que mejora significativamente su 
comprensión y rendimiento académico.
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Asimismo, este enfoque fomenta la autonomía y el compromiso 
del estudiante al ofrecer experiencias de aprendizaje que 
reconocen su singularidad.

Ahora bien, estos beneficios no están exentos de dificultades. 
Por ejemplo, la persistente brecha digital limita el acceso a estas 
tecnologías en comunidades rurales y en países en desarrollo, 
exacerbando las desigualdades educativas. Según datos de la 
UNESCO (2023), solo el 37% de las escuelas en áreas rurales 
tienen acceso a una conexión estable a internet, lo que restringe 
gravemente la posibilidad de utilizar sistemas de IA.

Según la información recopilada en este estudio, los contextos 
donde se han implementado con éxito las herramientas de IA, han 
demostrado ser catalizadores de una educación más inclusiva 
y efectiva. Tal es el caso de estudiantes con dificultades de 
aprendizaje que, gracias a estas tecnologías, encuentran nuevas 
oportunidades para avanzar a su propio ritmo.

Además, la IA tiene la capacidad de proporcionar retroalimentación 
inmediata y personalizada, permitiendo a los estudiantes 
identificar áreas de mejora y avanzar de manera más eficiente. No 
obstante, este avance tecnológico exige una sólida infraestructura 
y una formación docente adecuada, elementos que aún no están 
disponibles en muchos sistemas educativos.

Según la OCDE (2023), el 65% de las escuelas en países 
desarrollados ya utilizan plataformas de IA para personalización 
del aprendizaje, resultando en un aumento del 18% en la tasa de 
finalización de cursos.

En consecuencia, se considera que superar estas barreras 
representa una oportunidad para reconfigurar la enseñanza 
hacia un modelo más equitativo y centrado en el estudiante.

Por último, aunque el uso de datos plantea preocupaciones 
éticas, también ofrece la posibilidad de desarrollar algoritmos 
más inclusivos y efectivos si se implementan políticas robustas 
de protección de datos. Desde esta perspectiva, maximizar los 
beneficios de la personalización minimizará los riesgos asociados.
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En conclusión, la personalización del aprendizaje tiene un 
potencial transformador al promover una educación más efectiva, 
motivadora e inclusiva. Por consiguiente, es fundamental abordar 
las barreras existentes para garantizar que sus beneficios no 
estén restringidos a contextos privilegiados, sino que estén 
disponibles para todos los estudiantes, independientemente de 
su ubicación o nivel socioeconómico.

Definir los Objetivos del Capítulo

El capítulo tiene como objetivo principal analizar el potencial de la 
inteligencia artificial (IA) como herramienta para la personalización 
del aprendizaje, destacando tanto sus beneficios como los desafíos 
asociados a su implementación. A través de un enfoque integrador, se 
busca explorar cómo la IA puede transformar los procesos educativos 
al adaptarse a las características individuales de los estudiantes, 
fomentando así una educación más equitativa y efectiva (Oussous 
et al., 2023; Wu et al., 2024).

Entre los objetivos específicos, se incluyen:

1. Examinar los fundamentos teóricos y prácticos de la 
personalización del aprendizaje mediada por IA.

2. Identificar las principales barreras, como la brecha digital 
y los desafíos éticos, que afectan su implementación en 
contextos diversos.

3. Resaltar las oportunidades que ofrecen las tecnologías 
adaptativas para mejorar los resultados educativos y promover 
la inclusión.

4. Este capítulo no solo busca aportar un análisis crítico, sino 
también abrir el debate sobre las estrategias necesarias para 
integrar de manera efectiva estas tecnologías en sistemas 
educativos de diferentes niveles y contextos.

Justificar la Relevancia

La relevancia de este capítulo radica en abordar un tema crucial en 
el ámbito educativo contemporáneo: la personalización del aprendizaje 
mediante inteligencia artificial (IA), pensar en los beneficios y poner 
de relieve la importancia de superar las barreras que surgen de la 
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brecha digital para el acceso en los diversos contextos. En un mundo 
caracterizado por la diversidad de estudiantes y sus necesidades 
específicas, este enfoque representa una oportunidad sin precedentes 
para transformar los sistemas educativos tradicionales (Khanal & 
Pokhrel, 2024). La capacidad de la IA para analizar datos, identificar 
patrones y adaptar contenidos permite personalizar la experiencia 
educativa, promoviendo un aprendizaje más inclusivo y efectivo. 
Brinda la oportunidad de recolectar información sobre los intereses 
y habilidades de cada estudiante para pensar en el diseño de 
propuestas que los motiven y se centren en objetivos progresivos 
que se establezcan según el punto de partida de cada uno.

Además, el capítulo responde a la creciente necesidad de 
analizar críticamente las implicaciones éticas y sociales de 
la integración tecnológica en la educación. En un contexto 
donde las desigualdades digitales afectan a millones de 
estudiantes, resulta imperativo reflexionar sobre cómo superar 
las barreras que limitan el acceso a estas herramientas. Este 
análisis es particularmente relevante para diseñar políticas y 
estrategias que garanticen la equidad en la implementación 
de tecnologías adaptativas. En Sudáfrica, plataformas de IA 
adaptadas al contexto local permitieron aumentar en un 15% 
la tasa de finalización de estudiantes en comunidades rurales, 
proporcionando contenidos que se ajustan a las limitaciones 
de conectividad y dispositivos disponibles.

Otro aspecto fundamental de su relevancia es la necesidad de 
proporcionar a los educadores y responsables de políticas públicas 
un marco teórico-práctico que facilite la incorporación efectiva de 
la IA en sus entornos de enseñanza. Este capítulo no solo busca 
visibilizar los beneficios de estas herramientas, sino también 
enfatizar la importancia de la formación docente y el diseño de 
infraestructuras adecuadas para maximizar su impacto positivo.

Por último, el texto contribuye al debate académico sobre el 
papel de la tecnología en la educación del futuro. Mientras que 
algunos estudios destacan el potencial de la IA para mejorar 
el rendimiento académico, otros señalan los riesgos de una 
implementación inadecuada que perpetúe desigualdades. Este 
capítulo intenta proponer una visión equilibrada, explorando 
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tanto las oportunidades como los retos, a la vez, dejar algunos 
interrogantes sobre cómo hacer posible que la implementación 
de la IA para el aprendizaje personalizado pueda expandirse a 
todos los niveles educativos y contextos sociales. 

Exponer Datos o Teorías

Relacionarlo con el Marco Conceptual

Desde una perspectiva teórica, el marco conceptual que respalda 
la personalización del aprendizaje mediante IA se basa en enfoques 
pedagógicos como el aprendizaje adaptativo y el diseño universal 
para el aprendizaje (DUA). Cabe resaltar que estas teorías postulan 
que los estudiantes poseen diversas formas de adquirir conocimientos 
y, por ende, requieren enfoques flexibles que se adapten a sus ritmos 
y capacidades individuales (Rohaniyah, 2017).

En este sentido, la IA permite operacionalizar estas ideas al analizar 
grandes volúmenes de datos y ajustar dinámicamente los contenidos 
educativos según las necesidades detectadas. Así, se observa que 
las plataformas de aprendizaje adaptativo reflejan esta tendencia 
al ajustar los recursos en tiempo real, garantizando una experiencia 
educativa más inclusiva y personalizada.

A modo de ejemplo, el diseño universal para el aprendizaje establece que 
los sistemas educativos deben ofrecer múltiples formas de representación, 
expresión y participación. Con relación a esto, la IA facilita la implementación 
de estos principios a través de algoritmos que personalizan el contenido, 
promoviendo la participación activa de estudiantes con diversas habilidades 
y antecedentes (Wang, X. et al., 2025).

De esta forma, se reducen las barreras que tradicionalmente 
limitan el acceso a una educación de calidad, beneficiando 
tanto a estudiantes con dificultades como a aquellos con altas 
capacidades.

La IA no solo tiene el potencial de reducir barreras educativas, sino 
que también puede desempeñar un papel clave en la creación de 
entornos de aprendizaje universalmente accesibles, adaptando 
materiales educativos en tiempo real para estudiantes con 
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discapacidades, necesidades especiales o contextos multiculturales. 
Esta capacidad permite una mayor personalización que va más allá 
del aula tradicional. Un informe de la UNESCO (2023) destaca que 
el uso de IA en Brasil ha permitido adaptar materiales educativos 
para estudiantes con discapacidades visuales, aumentando su 
rendimiento académico en un 40%.

Si los sistemas educativos integran IA que adapta automáticamente 
los materiales a las habilidades y estilos de aprendizaje de cada 
estudiante, se eliminan barreras que tradicionalmente limitan 
el acceso a una educación de calidad. Además, al proporcionar 
múltiples formas de representación y expresión, se atiende a una 
mayor diversidad de estudiantes.

Asimismo, investigaciones recientes subrayan que la personalización 
mediada por IA está alineada con los objetivos de la UNESCO para la 
educación inclusiva y equitativa. Por consiguiente, se considera que 
este enfoque representa una herramienta clave para alcanzar las 
metas de desarrollo sostenible (Rohaniyah, 2017).

Contrastar con Estudios Previos

Es importante destacar que diversos estudios han documentado 
los efectos positivos de la personalización del aprendizaje mediada 
por IA. Sin embargo, los resultados no son uniformes, lo que resalta la 
necesidad de analizar diferentes enfoques y contextos.

Por ejemplo, mientras que un estudio de la Universidad Nacional de 
Entre Ríos evidenció una mejora del 25% en el rendimiento académico 
de estudiantes que utilizaron plataformas adaptativas, investigaciones 
en entornos con menor acceso tecnológico reportaron incrementos más 
modestos, entre el 10% y el 12% (Goyibova, N. et al., 2025).

Esto sugiere que la efectividad de la personalización del aprendizaje a 
través de IA depende, en gran medida, de factores contextuales como 
la infraestructura y la formación docente.

En este contexto, Wu et al. (2024) argumentan que la personalización 
es más efectiva cuando los educadores participan activamente en el 
proceso, utilizando datos generados por algoritmos para adaptar sus 



82

Personalización del Aprendizaje Mediada por IA: Retos y Oportunidades

métodos pedagógicos. Por el contrario, estudios donde la IA opera 
de forma autónoma, sin intervención directa del docente, presentan 
mejoras más limitadas.

La capacitación docente no solo es esencial para implementar 
eficazmente la IA en la personalización del aprendizaje, sino que 
también es determinante para garantizar la equidad educativa y 
prevenir que la tecnología exacerbe las desigualdades existentes. 
Los docentes actúan como mediadores críticos en el proceso de 
adaptación de herramientas tecnológicas a contextos locales y 
necesidades diversas, asegurando que la IA se utilice de forma 
inclusiva y efectiva.

En Finlandia, la capacitación docente en IA ha sido una prioridad 
nacional, lo que ha resultado en un aumento del 35% en la capacidad 
de personalización del aprendizaje, reduciendo las tasas de 
abandono escolar (Khanal & Pokhrel, 2024). Por otro lado, Según 
Wang (2025), mientras que el 80% de las instituciones educativas 
en Singapur han integrado programas de formación en IA para 
docentes, en América Latina solo el 40% de las escuelas cuentan 
con iniciativas similares.

La IA es más efectiva cuando los docentes están preparados 
para interpretar y aplicar los datos generados por los algoritmos, 
permitiendo ajustes pedagógicos inmediatos y precisos. Un 
maestro capacitado puede adaptar los resultados que proporciona 
la IA al contexto cultural y emocional de los estudiantes, integrando 
tecnología con pedagogía.

La Unión Europea ha desarrollado programas como AI4Schools, 
que forman a maestros en IA aplicada al aprendizaje 
personalizado, mostrando mejoras del 30% en habilidades STEM 
de los estudiantes.

Así pues, este análisis comparativo subraya que la IA, por sí sola, no 
garantiza la personalización efectiva del aprendizaje. Por esta razón, 
la colaboración entre tecnología y prácticas pedagógicas tradicionales 
se perfila como el camino más prometedor.
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Evaluar la Consistencia Interna de los Resultados

En términos generales, los resultados obtenidos de diferentes 
estudios muestran una consistencia notable en los beneficios 
de la IA aplicada al aprendizaje personalizado. A pesar de esto, 
persisten ciertas discrepancias que deben ser analizadas.

Por ejemplo, investigaciones como las de Khanal y Pokhrel 
(2024) y Wu et al. (2024) coinciden en que el uso de IA genera 
mejoras del 15% al 30% en el rendimiento académico. No obstante, 
estudios realizados en escuelas rurales muestran resultados 
más moderados, lo que evidencia una falta de equidad en la 
implementación de estas tecnologías (Edutec, s.f.).

Por otra parte, tanto Oussous (2023) como Rohaniyah (2017) destacan 
que las instituciones que capacitan a sus docentes logran mejoras 
más consistentes. En consecuencia, como es de esperarse, aquellas 
sin programas de formación presentan avances menos significativos, 
lo que refuerza la importancia de invertir en la preparación docente 
como complemento esencial a la tecnología.

Identificar Patrones y Tendencias Emergentes

Actualmente, los estudios sobre IA en educación revelan patrones 
emergentes que indican una tendencia hacia la integración de 
estas tecnologías en entornos híbridos. Por ejemplo, Wu et al. 
(2024) documentan un incremento del 20% en la participación 
estudiantil en cursos de ciencias y matemáticas que utilizan IA 
para proporcionar retroalimentación inmediata.

A la par de esta tendencia, se observa una creciente adopción de 
algoritmos diseñados para adaptar los contenidos a estudiantes 
con diferentes capacidades. De esta manera, se contribuye a la 
reducción de barreras educativas, fomentando la equidad en el 
acceso al aprendizaje.

En definitiva, la IA está emergiendo como una herramienta no 
solo para personalizar el aprendizaje, sino también para cerrar 
brechas y ofrecer una educación más inclusiva y participativa 
(Goyibova, N., 2025).
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Conclusiones

A partir de los hallazgos, se observa que la implementación 
de IA en entornos educativos tiene el potencial de transformar 
profundamente la experiencia de aprendizaje. Tal como se ha 
señalado anteriormente, programas piloto han mostrado una 
reducción en las tasas de deserción y una mejora generalizada 
en el rendimiento académico (Wu et al., 2024).

Por tanto, aplicar estas tecnologías en contextos educativos con 
rezago podría ser clave para mitigar desigualdades y promover 
una educación más inclusiva.

Adicionalmente, en el ámbito de la formación profesional, la 
IA permite diseñar trayectorias personalizadas que facilitan la 
actualización de competencias en sectores emergentes (Khanal 
& Pokhrel, 2024).

En definitiva, desarrollar estrategias que integren IA con 
metodologías pedagógicas tradicionales permitirá maximizar 
sus beneficios y garantizar una educación de calidad para todos.

Indicar Limitaciones del Estudio

Si bien los resultados sobre la personalización del aprendizaje 
mediada por inteligencia artificial (IA) son alentadores, existen 
limitaciones significativas que deben abordarse. En primer lugar, 
una de las principales debilidades metodológicas es la falta de 
estudios longitudinales que analicen el impacto sostenido de 
la IA en el aprendizaje a lo largo del tiempo. Por lo general, las 
investigaciones actuales se centran en períodos de corto plazo, lo 
que dificulta evaluar si las mejoras en el rendimiento académico 
son sostenibles a largo plazo (Didac, s.f.).

Asimismo, gran parte de los estudios revisados se han llevado a cabo 
en entornos con alta disponibilidad tecnológica, lo que restringe la 
aplicabilidad de los resultados a contextos con recursos limitados. De 
hecho, Wang (2025) señala que las escuelas rurales y las instituciones 
educativas con menor infraestructura digital tienden a presentar 
resultados más modestos, lo que refleja una brecha digital persistente. 
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En zonas rurales o regiones con escasa infraestructura tecnológica, 
la formación en IA es mínima o inexistente, lo que podría generar 
una nueva brecha educativa entre áreas urbanas y rurales.

Otro aspecto a considerar es la limitada exploración de los 
efectos socioemocionales que podría tener el aprendizaje 
personalizado a través de IA. Aunque la atención se ha centrado 
en el rendimiento académico, hay poca evidencia sobre cómo 
estas herramientas influyen en la motivación, la autoeficacia 
o el bienestar emocional de los estudiantes. Por tanto, sería 
conveniente incluir en futuras investigaciones un análisis más 
integral que contemple estas dimensiones.

Finalmente, es importante señalar que algunos estudios alertan 
sobre la posible dependencia de los estudiantes en los sistemas 
de IA, lo que podría afectar su capacidad para desarrollar 
habilidades críticas y de resolución de problemas de manera 
autónoma (Universidad Nacional de Entre Ríos, s.f.). De ahí que 
se recomienda equilibrar el uso de la IA con metodologías que 
fomenten la creatividad y el pensamiento crítico.

Sugerir Líneas Futuras de Investigación

A partir de las limitaciones mencionadas, se identifican 
diversas líneas futuras de investigación que podrían contribuir 
al desarrollo de un marco más sólido para la implementación de 
IA en el aprendizaje personalizado.

Proponer nuevos enfoques de estudio

En primer lugar, se recomienda realizar estudios longitudinales que 
analicen el impacto de la IA a lo largo de varios ciclos académicos. 
Este tipo de investigación permitiría evaluar la sostenibilidad de los 
beneficios observados y detectar posibles efectos secundarios que 
puedan surgir con el tiempo (Wu et al., 2024).

Además, sería pertinente explorar enfoques mixtos que combinen la 
IA con metodologías tradicionales y participativas. Así pues, el análisis 
de programas híbridos ofrecería una perspectiva más completa 
sobre la efectividad de la personalización del aprendizaje.
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Identificar brechas de conocimiento

Por otra parte, existen vacíos significativos en torno al papel de la 
IA en la educación de estudiantes con discapacidades o necesidades 
educativas especiales. A pesar de que algunos programas de IA 
han demostrado ser eficaces en la personalización del contenido, 
se carece de evidencia concreta sobre cómo estas tecnologías 
pueden adaptarse a diferentes tipos de necesidades.

Identificar preguntas sin respuestas

Finalmente, queda por responder cómo garantizar que los 
algoritmos de IA sean justos y estén libres de sesgos que puedan 
perpetuar desigualdades. Esta cuestión es fundamental, dado 
que el diseño de los algoritmos influye directamente en la 
experiencia de los estudiantes y puede reforzar o mitigar las 
brechas existentes en la educación.

En suma, las futuras investigaciones deben centrarse en el 
diseño de algoritmos éticos y transparentes, así como en la 
implementación de políticas que regulen el uso de la IA en 
entornos educativos diversos.

En conclusión, la personalización del aprendizaje mediante 
inteligencia artificial representa una de las innovaciones más 
prometedoras en el ámbito educativo contemporáneo. A lo largo 
de este capítulo, se ha analizado cómo la IA puede contribuir a 
mejorar el rendimiento académico, reducir las tasas de deserción 
y promover una educación más inclusiva y adaptada a las 
necesidades individuales de los estudiantes.

Sin embargo, también se han identificado desafíos importantes, 
como la brecha digital, la formación docente insuficiente y las 
limitaciones metodológicas en las investigaciones actuales. 
Por ello, es fundamental adoptar un enfoque equilibrado 
que integre la IA con prácticas pedagógicas tradicionales, 
asegurando que estas tecnologías se utilicen de manera ética 
y equitativa.
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En definitiva, la IA tiene el potencial de transformar la educación, 
pero su implementación exitosa dependerá de la colaboración 
entre educadores, desarrolladores de tecnología y responsables 
de políticas públicas. De esta manera, se podrá garantizar que 
los beneficios de la personalización del aprendizaje estén al 
alcance de todos los estudiantes, independientemente de su 
contexto socioeconómico o geográfico.
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Introducción

La integración de la tecnología digital en la educación es un 
proceso evolutivo que ha cobrado mayor relevancia en las últimas 
décadas. La alfabetización digital, definida como el conjunto de 
competencias necesarias para usar las tecnologías de información 
y comunicación (TIC), ha emergido como un factor fundamental 
en la formación académica y profesional, especialmente en la 
educación superior. Durante los últimos años, el acceso a las 
herramientas digitales ha transformado la forma en que estudiantes 
y docentes interactúan con el conocimiento, modificando 
drásticamente los métodos pedagógicos tradicionales (Sari et al., 
2024). Esta transición hacia un entorno educativo digital ha estado 
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acompañada de múltiples retos, entre ellos, la brecha digital que 
separa a quienes tienen acceso y habilidades digitales de aquellos 
que no, lo que plantea desafíos adicionales en términos de equidad 
educativa y social (Simpson & Obdalova, 2014).

El interés por mejorar la alfabetización digital en el ámbito 
educativo ha crecido de manera notable, especialmente por 
los cambios tecnológicos impulsados por la pandemia de 
COVID-19 (Li & Yu, 2022). La crisis sanitaria global obligó a las 
instituciones educativas a adoptar rápidamente plataformas 
digitales y modelos de aprendizaje remotos, lo que evidenció 
las disparidades existentes en el acceso y uso de la tecnología 
entre los estudiantes (Morgan et al., 2022). En este contexto, 
surge también la equidad de género, como un aspecto que 
demanda atención dentro del marco de la alfabetización 
digital. En particular, las mujeres continúan enfrentando 
barreras en el acceso a la tecnología, y en la representación 
en los campos académicos y profesionales relacionados con la 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) (Barone 
& Assirelli, 2019).

Estas brechas no son únicamente técnicas; incluyen también el 
desarrollo de las competencias sociales y cognitivas necesarias 
para navegar y aprovechar los entornos digitales. Según 
Anthonysamy et al. (2020), las habilidades de autorregulación y el 
manejo adecuado de las tecnologías digitales son indispensables 
para desarrollar una alfabetización digital sostenible, 
especialmente en el contexto de la educación superior.

Identificación de la problemática

A pesar de los avances tecnológicos, las brechas en el acceso y 
uso de las tecnologías digitales persisten, y estas desigualdades 
impactan particularmente en las mujeres y en otros grupos 
marginados dentro de la educación superior. El reto de alfabetizar 
digitalmente a los estudiantes va más allá de proporcionarles acceso 
a las herramientas tecnológicas, siendo necesario garantizar que 
estas habilidades sean distribuidas equitativamente para que 
ningún grupo quede excluido. La investigación ha demostrado 
que la alfabetización digital sigue siendo una competencia 
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subdesarrollada en ciertos sectores de la educación y, esta 
carencia tiene un efecto directo en su capacidad para participar 
plenamente en la educación digital y aprovechar sus beneficios 
(Nikou & Aavakare, 2021; Morgan et al., 2022).

La adopción de inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo 
está añadiendo una capa adicional de complejidad a estos 
desafíos. Si bien tiene el potencial de personalizar el aprendizaje y 
mejorar los resultados educativos (Bucea-Manea-Tonis et al., 2022), 
su implementación corre el riesgo de amplificar las desigualdades 
existentes, particularmente si no se aborda de manera equitativa. 
Las mujeres, que históricamente han sido subrepresentadas en 
los campos de las TIC y la IA, enfrentan obstáculos adicionales 
para acceder a ellas y beneficiarse (Salas-Pilco et al., 2022). Este 
planteamiento lo refuerzan Antonio & Tuffley (2014), quienes 
observaron que las diferencias de género en el uso y adopción 
de la IA están estrechamente vinculadas a la falta de competencias 
digitales avanzadas en ciertos grupos de estudiantes.

Objetivos del capítulo

El objetivo principal de este capítulo es analizar la intersección 
entre la alfabetización digital, la equidad de género y la adopción 
de inteligencia artificial en el ámbito de la educación superior. A 
medida que las instituciones educativas enfrentan los desafíos de 
la transformación digital, este capítulo busca explorar cómo las 
desigualdades de género y el acceso a la alfabetización digital 
afectan la capacidad de los estudiantes para aprovechar las 
tecnologías emergentes, en particular la IA. En este sentido, se 
pretende identificar las barreras que dificultan la participación 
equitativa de las mujeres en la educación digital y en los campos 
relacionados con la tecnología, y proponer estrategias para superar 
estas barreras (Rodríguez-Abitia & Bribiesca-Correa, 2021).

Se examinará cómo la implementación de la IA en las instituciones 
de educación superior puede ofrecer soluciones innovadoras que 
promuevan la equidad de género o, por el contrario, exacerbar las 
brechas existentes. Se analizarán en diferentes contextos educativos 
para comprender de qué manera estas tecnologías pueden ser 
utilizadas para promover la inclusión y el acceso equitativo al 
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conocimiento digital (Ntashi et al., 2024). Este capítulo busca 
proporcionar una visión teórica de la relación entre alfabetización 
digital y equidad de género y también ofrecer recomendaciones 
prácticas para que las instituciones educativas puedan adoptar 
enfoques más inclusivos en su transición hacia un entorno digital.

Justificar la relevancia

La trascendencia del tema radica en la urgente necesidad de 
abordar las disparidades de género en la alfabetización digital y en 
la adopción de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, 
dentro de la educación superior. A medida que la digitalización 
se convierte en un aspecto central de las estrategias educativas 
globales, garantizar que todos los estudiantes -independientemente 
de su género- tengan las competencias necesarias para participar 
plenamente en estos entornos se ha vuelto una prioridad educativa 
y social (Milenkova & Lendzhova, 2021). La brecha digital de género 
no solo afecta a las oportunidades educativas inmediatas, sino 
también a las perspectivas laborales y de desarrollo profesional 
a largo plazo, dado que los sectores más demandados y mejor 
remunerados están relacionados con la tecnología y la IA.

A nivel mundial, la equidad de género en el acceso a las 
competencias digitales y tecnológicas es también un tema central 
en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU, en particular el ODS 5, que promueve la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres. El desarrollo de este estudio 
contribuye a la discusión académica sobre cómo las instituciones 
de educación superior pueden ejercer una influencia determinante 
en reducir las brechas de género mediante la alfabetización digital 
inclusiva, proporcionando a todos los estudiantes las herramientas 
necesarias para enfrentar los desafíos de la economía digital 
(UNESCO, 2023). Al destacar los obstáculos y proponer soluciones 
prácticas, se pretende influir en el diseño de políticas educativas 
que promuevan una mayor equidad y sostenibilidad en el uso de 
las tecnologías digitales en la educación superior1.

1 El programa Technovation Challenge, analizado por Dabić et al. (2021), es 
un ejemplo de fomento de habilidades digitales en las niñas mediante proyectos 
tecnológicos, otorgándoles las herramientas necesarias para pensar y resolver 
problemas, identificando un problema a partir de sus propias experiencias y 
programando una aplicación de teléfono móvil para resolverlo.
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Abordaje conceptual

Presentar datos cuantitativos

Los estudios recientes sobre la alfabetización digital y la 
equidad de género en la educación superior proporcionan datos 
reveladores acerca de las desigualdades persistentes en el acceso 
y uso de las tecnologías digitales. A nivel mundial, las mujeres 
continúan enfrentando barreras significativas en comparación con 
sus contrapartes masculinas. En 2019, la matriculación femenina 
en la Unión Europea en carreras de TIC había bajado desde 2011. 
En el Reino Unido, las mujeres representaban solo el 12% de los 
roles de programación y desarrollo de software, una caída desde 
el 15% de diez años atrás. En Estados Unidos, el porcentaje en 
informática y ciencias de la información había disminuido del 37% 
en la década de 1980 al 18% para la fecha de cierre del estudio, 
reflejando un desequilibrio de género persistente en la educación 
y formación en tecnologías digitales (West et al., 2019).

El acceso a Internet para las mujeres fue del 48%, comparado con 
el 55% de los hombres; en países menos desarrollados, los hombres 
tienen un 52% más de probabilidades de conectarse, y para 2019, la 
brecha de género en acceso a Internet aumentó en un 55% a nivel 
mundial. Con la pandemia, el porcentaje de mujeres en línea subió 
del 48% al 57%, y el de hombres, del 55% al 62%, reduciendo la brecha 
de conectividad en solo dos puntos porcentuales, manteniendo 
una clara desigualdad en habilidades digitales avanzadas (Vaca-
Tigo & Valenzuela, 2022). En instituciones de educación superior 
en Europa, Vodă et al. (2022) también mostraron que, a pesar de 
que las estudiantes reportan un alto uso de tecnologías digitales 
para fines educativos, su acceso a oportunidades formales 
para desarrollar competencias avanzadas en tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) es considerablemente limitado 
en comparación con los estudiantes masculinos. Los datos también 
revelaron que un 25% menos de mujeres participan en cursos de 
alfabetización digital avanzada, lo que refleja una clara brecha de 
género en términos de acceso y desarrollo de habilidades críticas 
para la era digital. Sin embargo, Brata et al. (2022) estudiaron una 
muestra de 61 estudiantes (21 hombres y 40 mujeres) para medir 
la alfabetización digital y se encontró que los hombres tenían 
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Elemento de 
alfabetización 

digital

Estudiantes 
masculinos

Estudiantes 
femeninas

n Media Valor Categoría n Media Valor Categoría

Cultural 21 15.95 3.99 Alto 40 16.2 4.05 Alto

Cognitiva 21 12.43 4.14 Alto 40 12.1 4.03 Alto

Constructiva 21 15.14 3.79 Alto 40 14.08 3.52 Alto

Comunicativa 21 30.4 3.8 Alto 40 30.65 3.83 Alto

Confianza 21 10.76 3.59 Alto 40 10.45 3.48 Alto

Crítica 21 11.1 2.77 Moderado 40 11.23 2.82 Moderado

Cívica 21 19.1 3.82 Alto 40 18.08 3.62 Alto

Creativa 21 11.14 3.71 Alto 40 10.75 3.58 Alto

Media 15.27 3.71 Alto 15.44 3.63 Alto

Total 126.05 123.58

una puntuación de alfabetización digital de 3.71, mientras que las 
mujeres obtuvieron un puntaje de 3.64; ambos en la categoría 
alta, de acuerdo con la Tabla 1: 

Tabla 1.
Alfabetización digital de los estudiantes en términos de género.

Nota: La prueba t de muestras independientes expresa que el puntaje 
promedio de alfabetización digital del grupo masculino (126,05 ± 13,14) no es 
significativamente diferente al del grupo femenino (123,58 ± 10,01), con t = 0.76, 
p = 0.46 al nivel de confianza del 95% y una diferencia promedio de 2.473.

Esta muestra es relativamente pequeña y no expresa diferencias 
significativas, pero en un análisis comparativo entre países, 
Rodríguez-Abitia et al. (2020) encontraron que, en países de 
ingresos medios como México y España, las instituciones 
de educación superior presentan una disparidad del 30% en 
la participación femenina en programas relacionados con la 
inteligencia artificial y otras áreas de alta tecnología. Estos 
resultados coinciden con estudios internacionales que subrayan 
la escasa representación de las mujeres en campos STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas), que son esenciales para el 
desarrollo y la aplicación de tecnologías como la IA (Simpson & 
Obdalova, 2014). Pérez López (2023) aduce a la falta de incentivo 
el interés por las disciplinas STEM, incluida la informática, que 
resulta en una baja representación femenina en estos campos. En 
España, solo el 17% de los estudiantes de informática son mujeres, 
y solo el 35% de las mujeres de 16 a 24 años poseen un nivel alto 
de habilidades informáticas, frente al 48% de los hombres.
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Un aspecto que surge de los datos es la correlación entre la brecha de 
género en la alfabetización digital y las desigualdades más amplias 
en el mercado laboral. Barone & Assirelli (2019) destacaron que la 
segregación de género en las elecciones académicas contribuye 
de manera notable a la falta de mujeres en sectores como la IA. 
Esta tendencia refuerza las barreras existentes, perpetuando la 
desigualdad en términos de acceso a oportunidades laborales en 
áreas de alta demanda, tal como lo demuestran Daraz et al. (2022) 
cuando señalan que entre el 10 y el 15% de los investigadores 
en inteligencia artificial de Google y Facebook son mujeres, y 
solo el 12% asiste a conferencias importantes sobre el tema. Este 
desequilibrio se atribuye a la falta de confianza y educación en 
las mujeres, quienes a menudo se sienten inferiores a los hombres, 
lo que las desanima a ingresar en industrias STEM. 

En términos generales, los datos sugieren que la falta de inclusión 
en la alfabetización digital y la adopción de la IA no solo limita 
las oportunidades educativas de las mujeres, sino también su 
capacidad para integrarse plenamente en el mercado laboral 
digital. Por lo tanto, la equidad de género en la alfabetización 
digital y el acceso a tecnologías emergentes es un factor 
determinante en la promoción de una participación equitativa 
en la economía digital.

Relación con el marco conceptual

El análisis de los datos anteriores puede entenderse a través 
del marco conceptual de la alfabetización digital y la equidad 
de género, que plantea que las competencias digitales no son 
solo habilidades técnicas, sino también sociales y cognitivas. 
Esta perspectiva multidimensional subraya que la alfabetización 
digital no puede analizarse únicamente en términos de acceso 
a la tecnología, sino también en el contexto de cómo se utiliza e 
integra en los procesos de aprendizaje y desarrollo profesional 
(Anthonysamy et al., 2020).

Uno de los enfoques dentro de este marco es el concepto de 
capital cultural digital, que establece que la alfabetización 
digital se desarrolla a partir de la exposición tecnológica, 
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mediante el acceso a recursos educativos, redes de apoyo y 
políticas inclusivas. Milenkova & Lendzhova (2021) argumentan 
que las desigualdades de género en el acceso a competencias 
digitales reflejan barreras económicas y una falta de estructuras 
educativas que fomenten la participación femenina en áreas 
tecnológicas avanzadas.  Este marco ayuda a explicar por qué 
las mujeres, a pesar de tener acceso a tecnologías, enfrentan 
limitaciones en el uso productivo y estratégico de estas 
herramientas para su desarrollo educativo y profesional.

Desde una perspectiva de justicia social, la inclusión digital 
de las mujeres es fundamental para garantizar que puedan 
participar plenamente en la economía digital. En este sentido, 
los programas educativos que promuevan la alfabetización 
digital inclusiva deben abordar tanto las competencias técnicas 
como el acceso equitativo a los recursos y oportunidades 
de aprendizaje (Simpson & Obdalova, 2014). Este marco 
conceptual se vincula directamente con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), que hacen un llamado a cerrar 
la brecha de género en la educación y garantizar una mayor 
participación de las mujeres en sectores tecnológicos 
emergentes, como la IA.

Al aplicar este marco a la educación superior, se hace evidente 
que las instituciones educativas deben proporcionar acceso 
a las tecnologías y desarrollar políticas que promuevan 
activamente la equidad de género en el uso y adopción de la 
IA y otras tecnologías emergentes.

Analizar y comparar información

Contrastar con estudios previos

La relación entre alfabetización digital, equidad de género 
y adopción de la IA en la educación superior ha sido objeto de 
diversos estudios cuyos resultados muestran puntos en común, 
pero también importantes diferencias. En comparación con 
los datos presentados anteriormente, los hallazgos de Nikou 
& Aavakare (2021) ofrecen una perspectiva más matizada 
sobre la alfabetización digital. Su investigación, realizada en 
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universidades de Finlandia, mostró que, si bien existe un alto 
nivel de alfabetización digital entre los estudiantes universitarios, 
la percepción de utilidad de la tecnología para el desarrollo 
académico es menor entre las mujeres, lo que limita su intención 
de usar tecnologías emergentes como la IA. Esto contrasta 
con el estudio de Vodă et al. (2022) quienes observaron que 
las mujeres tienen una mayor predisposición a participar en 
actividades tecnológicas si reciben el apoyo necesario desde 
el inicio de su formación académica.

El estudio realizado en Indonesia por Sari et al. (2024) sugiere 
que la clave para reducir esta brecha de género radica 
en programas de alfabetización digital más inclusivos y 
colaborativos, los cuales involucran tanto a las estudiantes como 
a sus comunidades educativas en la adopción de tecnologías 
avanzadas. Este enfoque coincide con el de Rodríguez-Abitia & 
Bribiesca-Correa (2021), quienes argumentan que esta brecha 
en el uso de la IA puede reducirse notablemente mediante el 
desarrollo de políticas institucionales que promuevan el acceso 
equitativo a la tecnología, en lugar de centrarse únicamente en 
la competencia técnica.

Sin embargo, la comparación revela diferencias en la manera 
en que se aborda la equidad de género en distintos contextos. 
Mientras que en algunos países de ingresos altos (como Finlandia) 
la falta de interés en la IA por parte de las mujeres parece estar 
más relacionada con factores culturales y de autopercepción, en 
países de ingresos medios como Indonesia y México, los problemas 
de acceso a la infraestructura tecnológica son los principales 
obstáculos que perpetúan esta desigualdad. En consecuencia, 
las estrategias deben ser ajustadas a los contextos específicos 
de cada país y sus sistemas educativos, reconociendo que la 
alfabetización digital no es un fenómeno homogéneo.

Evaluar la consistencia interna de los resultados

Al evaluar la consistencia interna de los estudios sobre 
alfabetización digital y equidad de género en la educación superior, 
es evidente que los datos apuntan a un patrón constante: la falta 
de inclusión digital para las mujeres está directamente vinculada 
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a una menor representación en campos tecnológicos emergentes 
como la IA. Simpson & Obdalova (2014) destacan que, en la 
mayoría de los estudios revisados, la infraestructura tecnológica y 
el acceso equitativo son factores determinantes para el desarrollo 
de competencias digitales. Sin embargo, es importante señalar que 
los estudios realizados en contextos de ingresos altos, como el de 
Nikou & Aavakare (2021) sugieren que, incluso en entornos donde la 
tecnología está ampliamente disponible, las desigualdades de género 
persisten debido a factores psicológicos, como la autopercepción de 
las estudiantes respecto a su competencia tecnológica.

Este hallazgo sugiere que la solución a la brecha digital de género 
no puede limitarse a aumentar el acceso a la tecnología, también 
debe incluir perspectivas más amplias que aborden las barreras 
sociales y psicológicas que impiden a las mujeres aprovechar 
plenamente las oportunidades tecnológicas disponibles. Es por 
ello por lo que los estudios coinciden en que tanto el acceso como 
el apoyo psicosocial son necesarios para superar esta brecha.

Identificar patrones y tendencias emergentes

Los estudios revisados también permiten identificar patrones 
y tendencias emergentes en torno a la alfabetización digital y 
la equidad de género. Una de las características más notables 
es el creciente reconocimiento de la alfabetización digital como 
una competencia multidimensional, que va más allá del simple 
uso técnico de las TIC. Según Milenkova & Lendzhova (2021), 
esta competencia comprende habilidades cognitivas, sociales y 
emocionales que son necesarias para que las estudiantes puedan 
navegar y aprovechar los entornos digitales.

Otra tendencia importante es el creciente interés por las políticas 
institucionales que promueven la igualdad de género en el uso de 
tecnologías emergentes, como la IA. Los estudios de Rodríguez-
Abitia et al. (2020) y Sari et al. (2024) coinciden en que las 
instituciones educativas deben asumir un papel más activo en 
la creación de ambientes inclusivos donde las mujeres tengan el 
mismo acceso a los recursos tecnológicos y oportunidades de 
aprendizaje, un enfoque que mejora la alfabetización digital, a la 
vez que contribuye a la equidad de género en la economía digital.
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Proyectar implicaciones

Aplicar los hallazgos en contextos similares

Los hallazgos son relevantes para las instituciones educativas 
que están trabajando en la adopción de tecnologías emergentes 
dentro de sus programas académicos. Las evidencias sobre 
brecha de género y alfabetización digital sugieren que cualquier 
estrategia orientada a integrar la IA en el ámbito educativo debe 
estar acompañada de un enfoque de inclusión y equidad de 
género. En contextos similares, donde la disparidad de acceso a 
las competencias digitales es sustancial, se pueden implementar 
programas que ofrezcan formación diferenciada y orientada a 
las necesidades de las mujeres. Para Nikou & Aavakare (2021), 
las intervenciones enfocadas en la alfabetización digital inclusiva 
pueden generar un cambio sustancial en la representación de 
mujeres en campos STEM, lo que también puede trasladarse a 
una mayor participación en tecnologías emergentes.

Estos hallazgos son aplicables en países en vías de desarrollo, 
donde el acceso a la infraestructura tecnológica sigue siendo un 
reto, y en países desarrollados, donde persisten barreras culturales 
y sociales que limitan la adopción equitativa de tecnologías. 
Además, los programas de inclusión digital no solo benefician a 
las mujeres, porque existen otros grupos que enfrentan barreras 
sistémicas dentro de la educación superior, ayudando a cerrar 
brechas de conocimiento en múltiples dimensiones (Rodríguez-
Abitia et al., 2020).

Desarrollar estrategias basadas en los resultados

Con base en los resultados obtenidos, las instituciones de 
educación superior pueden implementar varias estrategias 
para abordar la brecha de género en la alfabetización digital. 
En primer lugar, es fundamental que se desarrollen programas 
de tutoría y redes de apoyo para mujeres que deseen integrarse 
en los campos tecnológicos. Los estudios han demostrado que el 
apoyo en las primeras etapas del aprendizaje tecnológico es vital 
para aumentar la confianza y la competencia entre las mujeres 
(Simpson & Obdalova, 2014).
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En segundo lugar, las instituciones educativas deben promover 
el acceso equitativo a cursos especializados en IA y otras 
tecnologías emergentes mediante la creación de políticas 
que aseguren que los estudiantes -independientemente de su 
género- puedan participar activamente en estos programas. 
Esto contempla mejorar el acceso a las tecnologías necesarias, 
así como ofrecer formación que aborde las barreras culturales y 
psicológicas que impiden a las mujeres aprovechar plenamente 
estas oportunidades (Milenkova & Lendzhova, 2021).

Finalmente, es importante que las estrategias incluyan un enfoque 
continuo en la revisión de las políticas educativas para adaptar los 
currículos a las necesidades de la economía digital, permitiendo 
que hombres y mujeres desarrollen competencias relevantes 
para el futuro laboral.

Limitaciones del estudio

Describir las debilidades metodológicas

A pesar de los hallazgos, este estudio tiene varias limitaciones 
metodológicas que deben ser reconocidas, porque gran parte 
de los datos sobre alfabetización digital y equidad de género 
provienen de contextos limitados a ciertas regiones geográficas, 
principalmente en Europa y Asia. Aunque se proporciona 
información valiosa, la aplicabilidad de ciertos resultados 
puede ser limitada en otras áreas geográficas con diferentes 
estructuras educativas y culturales. Nikou & Aavakare (2021), 
como en Finlandia, un contexto que puede no ser directamente 
extrapolable a países con menor desarrollo tecnológico.

Otra limitación está relacionada con la falta de datos longitudinales 
que examinen cómo las intervenciones para mejorar la 
alfabetización digital afectan la participación femenina en el 
largo plazo, y la mayoría de los estudios analizados se basan 
en datos transversales que impiden evaluar cómo las políticas 
educativas y los programas tecnológicos impactan en el acceso 
y desarrollo de competencias digitales a lo largo del tiempo. 
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Aspectos no cubiertos

Además de las limitaciones metodológicas, existen varios 
aspectos que no fueron abordados y que podrían enriquecer el 
análisis, pues no se ha profundizado en el impacto de la diversidad 
socioeconómica en la alfabetización digital y la adopción de la 
IA. El nivel de ingresos, el acceso a recursos tecnológicos en el 
hogar, y la calidad de las infraestructuras educativas influyen de 
forma relevante en las oportunidades de alfabetización digital 
para diferentes grupos de estudiantes, especialmente en países 
en desarrollo (Rodríguez-Abitia et al., 2020).

Aunque se ha discutido la equidad de género, no se han 
explorado lo suficiente otras dimensiones como la etnicidad y 
las capacidades diferentes, que también afectan los resultados 
sobre el acceso y uso de tecnologías digitales. Para obtener una 
visión más completa de la alfabetización digital inclusiva, sería 
necesario considerar estas variables y cómo interactúan con el 
género para producir desigualdades en el acceso a la tecnología.

Líneas futuras de investigación

Nuevos enfoques de estudio

Un enfoque prometedor para futuras investigaciones sería 
el desarrollo de modelos longitudinales que examinen cómo las 
intervenciones en la alfabetización digital afectan a largo plazo 
la participación de las mujeres en tecnologías emergentes. 
Ahondar en investigaciones que utilicen análisis longitudinales 
permitirá tener una mejor comprensión de los cambios en 
las competencias digitales a lo largo del tiempo y cómo las 
políticas educativas influyen en estas dinámicas (Simpson & 
Obdalova, 2014).

Brechas de conocimientos

A lo largo del estudio se ha identificado una marcada brecha 
en la investigación sobre la interacción entre la diversidad 
socioeconómica y la alfabetización digital, específicamente 
en la falta de estudios que examinen cómo las disparidades 
económicas afectan el acceso a tecnologías emergentes, como la 
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IA, representa una limitación que merece más atención a futuro. 
La investigación debe centrarse en analizar cómo la equidad 
económica y social se interrelaciona con el género para crear 
un marco más inclusivo en la educación digital.

Preguntas sin respuestas

Finalmente, una de las principales preguntas que surge 
en este contexto es conocer: ¿cómo se puede garantizar 
que la alfabetización digital inclusiva sea accesible en todos 
los niveles educativos, desde la educación básica hasta la 
educación superior? Otra pregunta relevante es cómo medir 
el éxito de las políticas de equidad de género en la adopción 
de tecnologías emergentes como la IA. Ambas preguntas abren 
el camino para futuras investigaciones que permitan ampliar 
el conocimiento sobre la alfabetización digital, desarrollando 
estrategias más efectivas para garantizar que todas las 
personas, independientemente de su género, tengan las mismas 
oportunidades en el mundo digital.

Conclusiones

Este capítulo mostró que la alfabetización digital y la equidad 
de género son fundamentales para la educación superior en 
la era de la inteligencia artificial. Las barreras de género en el 
acceso y uso de tecnologías digitales reflejan desigualdades 
estructurales que limitan el potencial de las mujeres en campos 
de alta tecnología, especialmente en la IA. Aunque el acceso a los 
dispositivos digitales se ha ampliado en muchas universidades, 
persisten brechas en la participación de las mujeres en áreas 
avanzadas, como STEM, que son decisivas para el desarrollo de 
las habilidades digitales avanzadas.

La IA ofrece oportunidades para personalizar el aprendizaje 
y mejorar los resultados educativos, pero también puede 
ampliar las desigualdades si no se implementa con un enfoque 
inclusivo. La falta de competencias digitales avanzadas limita las 
oportunidades laborales para las mujeres en sectores tecnológicos 
de alta demanda, perpetuando la segregación de género en el 
mercado laboral digital.
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Para hacer frente a estas dificultades, las instituciones deben 
implementar políticas inclusivas que garanticen el acceso 
equitativo a tecnologías avanzadas y ofrecer programas de 
mentoría para mujeres, ya que la creación de entornos educativos 
que fomenten la alfabetización digital desde una perspectiva de 
género es primordial para cerrar estas brechas.
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