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Resumen 

Aunque las definiciones de inteligencia artificial (IA) han ido cambiando a medida que 

fue avanzando el desarrollo tecnológico, en la actualidad podríamos acercarnos a esa 

definición asumiendo que es la capacidad de un sistema para interpretar datos externos, 

utilizar estos datos para lograr metas específicas y llevar a cabo acciones que maximizan las 

posibilidades de éxito en una tarea concreta. A lo largo de este artículo, discutiremos sobre la 

inteligencia artificial generativa (IAG), una rama de la IA que, por especializarse en la 

creación de contenido nuevo y original a partir de datos existentes utilizando algoritmos 

sofisticados,  tiene una relevancia significativa en las prácticas educativas. 
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Abstract 

Although the definitions of artificial intelligence (AI) have been changing as 

technological development has advanced, currently, we could approach that definition 

assuming that it is the ability of a system to interpret external data, use this data to achieve 

specific goals and carry out actions that maximize the chances of success in a specific task. 

Throughout this article, we will discuss artificial generative intelligence (GAI), a branch of 

AI that, by specializing in the creation of new and original content from existing data using 

sophisticated algorithms, has significant relevance in educational practices. 
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Introducción 

Los modelos de lenguaje avanzado son desarrollos tecnológicos que, dentro de la IAG, 

tienen la capacidad de procesar el lenguaje natural (PLN). Efectivamente, se trata de un 

campo de la IA que se ocupa de la comprensión y generación de lenguaje humano. Entre sus 

usos más conocidos está la capacidad de estas herramientas para sostener conversaciones, 

identificar conceptos e ideas dentro de un texto para el análisis o la síntesis, realizar 

traducciones, adaptar estilos y formatos expresivos así como proponer ideas, entre otras 

funciones. Los modelos de lenguaje avanzado involucrados en la IAG funcionan, 

esquemáticamente, a partir de un mecanismo que reconoce el valor semántico y sintáctico de 

las palabras para poder luego, antes de generar una respuesta, interpretar el sentido. Para 

generar una respuesta, el software compone un texto original que responde a la 

interpretación, procesando los datos sobre el tópico y el funcionamiento del lenguaje que el 

sistema tiene a su disposición. Estas herramientas pueden ser muy sorprendentes, ya que los 

textos generados parecen ser creados por una persona que, además, se puede expresar con una 

notable convicción y autoridad. Recientemente, algunas de estos modelos de lenguaje 

avanzado han alcanzado notoriedad a partir de la popularización de algunas aplicaciones que, 

con el formato de un chat, permiten entablar conversaciones (Tabla 1) 
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Tabla 1. Aplicaciones de IAG para entablar conversaciones 

Aplicación URL Observaciones (noviembre 2023) 

GPT https://chat.openai.com/ Desarrollado por OpenAI, genera texto, traduce y 

escribe diferentes tipos de contenido creativo. 

PI https://pi.ai/talk Desarrollado por DeepMind, se caracteriza por un 

enfoque empático generando diálogos 

especialmente amables. 

Bard https://bard.google.com/chat Desarrollado por Google AI, se caracteriza por 

responder preguntas con un estilo informativo. 

hugging face https://huggingface.co/chat/ Es un desarrollo de código abierto, lo que significa 

que cualquier programador puede contribuir al 

proyecto. Es una plataforma muy flexible y 

adaptable a las necesidades de los usuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de la IAG, existen también los modelos de generación de imágenes. Estos  

programas pueden crear imágenes originales y creativas a partir del procesamiento de grandes 

bases de datos. En este caso, se utilizan modelos entrenados para comprender la descripción 

visual de una escena y plasmarla en una composición atendiendo, en muchos casos, 

cuestiones estéticas muy específicas. A modo de ejemplo, en la Tabla 2 podemos encontrar 

algunas aplicaciones que, actualmente, pueden utilizarse para la generación de imágenes 

originales. 

 

 

 

 

 

 

https://chat.openai.com/
https://pi.ai/talk
https://bard.google.com/chat
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Tabla 2. Aplicaciones de IAG para generar imágenes 

Aplicación URL Observaciones (noviembre 2023) 

Imagine https://www.imagine.art/ Permite generar imágenes realistas y detalladas a partir 

de descripciones de texto. El plan gratuito permite diez 

imágenes diarias pero limita algunas funciones 

avanzadas. 

Dream by 

WOMBO 

https://dream.ai/ Utiliza un modelo de aprendizaje automático para 

generar imágenes a partir de descripciones de texto. 

Este modelo es capaz de generar imágenes estilizadas 

y creativas. El servicio permite realizar cinco imágenes 

diarias. 

Open art https://openart.ai/create Permite generar imágenes muy realistas con el límite 

de cinco por día. Para funciones avanzadas es 

necesaria la suscripción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Conversar y crear: cómo hacer que la IA nos obedezca 

La palabra prompt es un término que proviene del inglés antiguo prompten, que 

significa incitar a la acción, instar. Actualmente es utilizado para referir a la amplia gama de 

instrucciones que se pueden dar a los modelos generativos de inteligencia artificial. Si bien es 

de esperar que con el desarrollo progresivo de estas aplicacionesla escritura de prompts 

requiera menos consideraciones, ya que cada vez será más intuitiva en la medida en que los 

modelos de lenguaje avanzado sean más y más hábiles para interpretar instrucciones en 

lenguaje natural, algunas consideraciones genéricas para la escritura de buenos prompts tal 

vez sean importantes por mucho tiempo, ya que aplican al campo de la comunicación en 

sentido general. Con este espíritu, veamos algunas de las recomendaciones más frecuentes 

para escribir un buen prompt: 

 

https://www.imagine.art/
https://dream.ai/
https://openart.ai/create
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● Claro y preciso: Se recomienda evitar el uso de jerga o términos técnicos que el 

modelo de lenguaje no pueda entender ya sea porque no dispone de datos de ese tipo o no ha 

sido entrenado para ello. La vaguedad también debería evitarse en el sentido en que no suele 

generar buenos resultados. Por ejemplo, en lugar de decir “Escribe poesía sobre la amistad”, 

será más efectivo decir “Escribe un poema sobre la amistad a través de la vida de un joven en 

la ciudad de Buenos Aires en la década de 1980”. 

● Específico: Cuanto más específico sea el prompt, más probable es que el modelo de 

lenguaje genere un resultado que coincida con sus expectativas. Proveer detalles específicos 

sobre la tarea que se desea realizar. Por ejemplo, en lugar de decir "Escribe una historia", 

decir “Escribe una historia sobre un joven que se enamora de una compañera en la 

universidad y no es correspondido”. 

● Relevante: Es importante que el prompt sea relevante para el dominio en el que se 

entrenó el sistema de IAG. Por ejemplo, si el sistema de IAG solo está entrenado en datos de 

texto, no es esperable que genere unas descripciones visuales de imágenes. 

● Completo: Es importante proporcionar toda la información que el modelo de lenguaje 

necesita para generar un resultado preciso. Por ejemplo, si se desea que el sistema de IA 

genere un poema de diez versos libres o un soneto,  o incluso imitando el estilo de algún 

autor, ello se debe indicar en el prompt.  

● Mejorable: En la interacción con una IAG es frecuente la necesidad de probar y 

ajustar instrucciones. Es importante saber que los prompts no solo generan resultados 

diferentes según las aplicaciones, sino que un mismo prompt puede crear respuestas 

sutilmente distintas en una serie de intentos, y estos resultados, a menudo, no resultan 

satisfactorios y requieren una reversión de las instrucciones. 

Finalmente, es importante tener en cuenta que conversar con una IAG para solicitar 

productos requiere el desarrollo de habilidades que tienen que ver no solo con la 

comunicación en general, sino también con la capacidad específica de formular preguntas y 

comprender la forma en que nuestras consultas fueron interpretadas. Se trata, en la práctica, 

de una interacción que nos ofrece una retroalimentación casi inmediata sobre nuestra forma 

de expresarnos. 
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No todo lo que brilla es oro 

La forma en que los modelos de lenguaje avanzado generan respuestas puede ser 

realmente asombrosa. La solvencia y la seguridad puesta en las respuestas de una IAG 

pueden, a menudo, convencernos de hechos que no sucedieron. Otras veces, las referencias 

no son claras o hay errores difíciles de reconocer en dentro de los textos producidos. De la 

misma manera, imágenes muy realistas generadas por IA, entre otros productos 

audiovisuales, también pueden ser meras falsificaciones. Mollick y Mollick (2023) 

identifican en un trabajo reciente varios riesgos en el uso de IAG (especialmente 

experimentando con GPT), los cuales nos interesan aquí porque, sin duda, nos interpelan 

especialmente en relación a los usos educativos de la IA: 

 

● Confabulación o alucinación 

Los Modelos de Lenguaje tienen tendencia a crear hechos incorrectos pero verosímiles 

y hay errores que pueden ser bastante difíciles de detectar. La IA puede producir resultados 

que parecen sorprendentemente perspicaces y útiles, también puede inventar “hechos” que 

suenan completamente plausibles e incorporarlos sin ninguna advertencia. Aunque diferentes 

modelos de lenguaje avanzado tienen tasas de error diversas, los ejemplos más frecuentes son 

los que se relacionan con fuentes, citas u otra información detallada. La Figura 1 muestra, 

por ejemplo, una captura de pantalla en la que pueden verse una serie de citas inexistentes 

que generó GPT en agosto de 2023 cuando se le pidió información sobre usos de IA en el 

nivel primario. Solo cuando el diálogo avanzó solicitando explicaciones, el modelo de 

lenguaje reconoció que las citas eran ficticias. 
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Figura 1. Citas ficticias y en una respuesta del Chat GPT generada en 2023 

 

 

Este riesgo de alucinación se relaciona con lo que se conoce a menudo como los 

fenómenos de deep fake. El término deep fake se refiere a la técnica de utilizar modelos de IA 

para crear contenido audiovisual falso, como videos o imágenes, que pueden ser 

extremadamente realistas y convincentes. Estos contenidos falsos se crean al utilizar 

algoritmos de aprendizaje profundo que modifican o sustituyen caras y voces en videos o 

imágenes existentes, lo que puede dar la impresión de que personas reales están diciendo o 

haciendo cosas que en realidad no hicieron. En la Figura 2 podemos ver una imagen del Papa 

con una campera extremadamente moderna que nunca sucedió en el plano de la realidad. Si 

bien la imagen es falsa, su verosimilitud es notable. 

 

 



 

El Faro. Revista de Docencia Universitaria | Vol. 1. | Nº 1 | Año 2024 (Enero-Diciembre) | ISSN 3008-8437 Página 30 
 

 

Figura 2. Deep Fake 

 

Fuente:https://www.reddit.com/r/midjourney/comments/120vhdc/the_pope_drip/?rdt=65104 

 

● Sesgos 

Los modelos de lenguaje avanzado de la IAG son entrenados (por humanos) para 

establecer límites en la producción de textos con la intención de lograr respuestas neutrales. 

Pero, pese a estos esfuerzos, los procesos de entrenamiento pueden introducir inclinaciones 

tendenciosas en el texto, que van desde sesgos de género y raza hasta sesgos contra ciertos 

puntos de vista, enfoques o afiliaciones políticas particulares.  

 

● Privacidad de los datos 

Cuando se ingresan datos en una aplicación de IAG, éstos pueden ser utilizados para 

entrenar futuras versiones del sistema por las organizaciones que desarrollan la IA. Aunque, 

por ejemplo, Chat GPT ofrece un modo de privacidad que afirma no utilizar las entradas para 

https://www.reddit.com/r/midjourney/comments/120vhdc/the_pope_drip/?rdt=65104
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el entrenamiento futuro de la IA, el estado actual de la privacidad sigue siendo incierto para 

muchos modelos y las implicancias legales, a menudo, también son desconocidas. 

 

● Manipulación 

Las IAG pueden ser muy convincentes en la medida en que pueden producir textos 

sólidos y muy bien construidos sobre hechos y teorías que los modelos consideran correctos. 

Esta característica expresiva puede ser muy persuasiva y promover que información errónea 

sea tomada por cierta al conversar con una IAG. 

 

● Interpretación literal 

Agregamos al listado de riesgos identificados por Mollick y Mollick que hemos 

mencionado hasta aquí, que existen también otro tipo de limitaciones en los modelos de 

lenguaje, al menos en su estado de desarrollo actual, que nos exigen ser precavidos a la hora 

de interactuar con ellos. Observamos, por ejemplo, que el reconocimiento de ciertas sutilezas 

como la ironía aún son difíciles de lograr, por lo que las interacciones pueden llevar a 

interpretaciones erróneas o sorpresivamente literales como en el ejemplo de la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Bard intentando comprender una ironía 
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En resumen y más allá de todas estas consideraciones, es importante reconocer que los 

resultados de la IAG son notables y que, muy probablemente, irán mejorando su desempeño y 

confiabilidad con gran rapidez. Al mismo tiempo, es un hecho que su uso cotidiano es cada 

vez más frecuente y puede ser aprovechada en tareas de todo tipo en los campos 

profesionales más variados. Por lo tanto, la cuestión educativa no puede permanecer 

indiferente frente al impacto de estas nuevas tecnologías que, sin duda, llegaron para 

instalarse. 

 

 

¿Por qué un cambio de paradigma en la educación? 

Un paradigma es una forma de ver el mundo que define cómo lo entendemos y cómo 

nos relacionamos con él. Los paradigmas pueden cambiar con el tiempo a medida que 

aprendemos más sobre nosotros mismos y sobre las cosas que nos rodean y preocupan. En 

este sentido, la IAG pone sobre la mesa la posibilidad de realizar tareas de una forma muy 

diferente que parece desafiar los formatos tradicionales en que pensamos los procesos de 

enseñanza. Desde un enfoque tradicional, es posible que podamos leer que la IAG es una 

amenaza en tanto podría facilitar el saltear buena parte de los procesos que creemos 

necesarios para aprender. Es un punto interesante y relevante porque muchos de los 

beneficios que podemos obtener utilizando la IAG se basan en la velocidad con que generan 

respuestas, siempre y cuando tengamos el criterio necesario para identificar si esos productos 

generados son más o menos útiles o confiables. ¿Puede lograrse éste sin un recorrido previo, 

salteando etapas o acelerándolas? Desde el punto de vista educativo, además, esta pregunta 

trae incrustado el problema de la evaluación: ¿Cómo obtener evidencias de aprendizaje que 

requieran de la escritura de textos originales? ¿De qué forma deberíamos revisar las prácticas 

docentes teniendo en cuenta que estas herramientas serán muy pronto, si no lo son ya, parte 

natural del entorno de aprendizaje de los estudiantes? Creemos, sin duda, que estamos frente 

a un momento disruptivo donde será importante tener en cuenta cuál es el potencial de la IAG  

para imaginar cómo podemos utilizarlas a favor: para mejorar las prácticas de enseñanza y la 

calidad de la educación. En efecto, esta preocupación ya ha sido manifestada por la academia 

y, en buena parte, hacen foco cuestiones relacionadas con el fraude académico y el plagio, 

asumiendo que los estudiantes serán los primeros usuarios de la IAG. Esto es particularmente 
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relevante en lo que se refiere a la redacción de ensayos y la elaboración de argumentos, que 

son tareas frecuentemente solicitadas en los niveles educativos medio y superior como 

evidencia de comprensión y reflexión sobre los contenidos (Arce, 2023; Anders, 2023; 

Khalil, 2023). 

 

 

Las oportunidades de un nuevo escenario 

Ampliando la mirada más allá de la preocupación por el fraude estudiantil y la 

necesidad de revisar las formas tradicionales de evaluación, Ouyang y Jiao (2021) analizan el 

impacto de la IA en educación identificando diferentes enfoques pedagógicos subyacentes a 

su uso potencial en las prácticas de enseñanza: 

 

a) En enfoque del conductismo, donde la IA se considera como un mecanismo para 

transmitir conocimiento y dirigir el proceso de aprendizaje. En este enfoque, los 

estudiantes son vistos principalmente como receptores de los servicios 

proporcionados por la IA. 

b) El enfoque del cognitivismo y el constructivismo social, donde la IA se convierte en 

una herramienta de apoyo. Aquí, los estudiantes colaboran activamente con la IA en 

su proceso de aprendizaje, interactuando con el sistema para optimizar su experiencia 

de aprendizaje personalizada. 

c) El enfoque del conectivismo y la teoría del sistema adaptativo complejo, que buscan 

potenciar la inteligencia humana al integrar la IA en el proceso educativo. Desde esta 

perspectiva, la IA se considera como una herramienta para ampliar la inteligencia de 

los estudiantes, quienes desempeñan un papel central en su propio proceso de 

aprendizaje. 

 

Ouyang y Jiao concluyen que es fundamental adoptar un enfoque que integre los 

beneficios de estos distintos paradigmas, teniendo al estudiante en el centro de la ecuación. 

Para aprovechar estas tecnologías, concluyen, es necesario considerar las características 

integrales de este nuevo escenario incluyendo las dimensiones sociales, cognitivas, 

emocionales, filosóficas y éticas relacionadas con el uso de la IA en la enseñanza. 
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Oportunidades desde la perspectiva de la enseñanza 

Pese a todos los reparos y observaciones que hemos señalado, la posibilidad de utilizar 

las aplicaciones de IA generativa para desarrollar propuestas de enseñanza potente tiene sus 

puntos a favor. Entre las oportunidades más evidentes, podemos mencionar: 

 

a) La personalización de las propuestas de enseñanza para crear materiales didácticos y 

actividades mejor ajustadas a las necesidades individuales de los estudiantes. Esto 

puede incluir adaptaciones de contenido o de formato, ya sea para atender 

requerimientos de diferentes niveles de dificultad, graduación del lenguaje técnico o, 

incluso, adaptaciones para estudiantes con algún tipo de discapacidad. 

b) El enriquecimiento de las propuestas de enseñanza. Estas herramientas pueden ayudar 

a los docentes a crear experiencias de aprendizaje más atractivas e interactivas. Esto 

puede contribuir a que los estudiantes se sientan motivados y se involucren más en el 

aprendizaje. 

c) La asistencia general al docente. Las aplicaciones de IA pueden ayudar al docente 

para diseñar proyectos, planificaciones, actividades, instrumentos de evaluación, 

rúbricas, así como otras tareas administrativas. 

 

Estas tres perspectivas, de forma complementaria dan cuenta del potencial de la IAG en 

la enseñanza. La formación docente, en este sentido, debería atender especialmente las 

oportunidades que se relacionan con un uso criterioso y enriquecedor de estas novedosas 

aplicaciones. 

 

 

Oportunidades desde la perspectiva del aprendizaje 

Profundizando las formas de incorporar usos de la IA en la educación, Ethan Mollick y 

Lilach Mollick (2023) exploran siete modalidades, y aunque insisten reiteradamente en las 

limitaciones y riesgos de la IAG proponen, finalmente, una mirada optimista que confía en la 

utilidad de estos recursos para mejorar el proceso de aprendizaje cuando las situaciones son 

lo suficientemente adecuadas. Tomando como punto de inspiración las ideas propuestas por 

este trabajo, y a fin de presentar un abanico variado de oportunidades para el aprendizaje, 
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ofrecemos aquí nuestra propia interpretación de estos usos, y en diferentes aplicaciones de 

IAG, adaptando los experimentos de Mollick a ejemplos quizá un poco más simples y 

plausibles de ser utilizados de forma relativamente práctica en un contexto educativo: 

 

1. La IA como mentora o consejera: Puede retroalimentación constante, incluso si no 

siempre  son atendidas sus sugerencias (Ver Figura 4). 

2. La IA como tutor a demanda: Puede ofrecer instrucciones directas y adaptadas a las 

necesidades individuales del estudiante (Ver Figura 5). 

3. La IA como entrenador: Puede favorecer la metacognición y la reflexión creando 

ejercicios ofreciendo una retroalimentación inmediata (Ver Figura 6). 

4. La IA como compañero de estudio: Puede presentar perspectivas alternativas para 

enriquecer puntos de vista (Ver Figura 7). 

5. La IA como aprendiz: La IA puede responder desde el rol de una audiencia atenta y 

activa ayudando, por ejemplo, a mejorar explicaciones sobre algo que no sabemos 

exactamente cómo expresarlo (Ver Figura 8). 

6. La IA como simulador: Puede solicitarse a la IA que responda desde un rol en 

particular, de esta manera es posible, por ejemplo, recrear escenarios de práctica 

personalizados (Ver Figura 9). 

7. La IA como herramienta: Puede asistir en la realización de determinadas tareas en 

menos tiempo (Ver Figura 10). 

 

 

Figura 4. Chat Pi aconsejando 
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Figura 5. Chat Hugging Chat ofreciendo instrucciones personalizadas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Faro. Revista de Docencia Universitaria | Vol. 1. | Nº 1 | Año 2024 (Enero-Diciembre) | ISSN 3008-8437 Página 37 
 

 

Figura 6. Chat GPT creando ejercicios y dando retroalimentación 
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Figura 7.Bard dando su opinión sobre dinámicas grupales 
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Figura 8. Bard ayudando a mejorar una explicación de IA 
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Figura 9. GPT simulando una entrevista laboral 
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Figura 10. Bard genera un cuadro comparativo entre Borges y Cortázar 

 

 

 

En definitiva, esas siente funciones que Mollick y Mollick exploran en GPT y que aquí 

hemos reinterpretados y experimentado en otras aplicaciones, son un punto de partida 

inspirador para repasar muchas otras posibilidades que, muy probablemente, a medida que las 

aplicaciones sigan mejorando, podrán utilizarse de manera aún más intuitiva y con nuevas 

aplicaciones valiosas para promover mejores aprendizajes. 

 

 

¿Un salto de calidad hacia nuevas prácticas educativas? 

Así como en la primera década del milenio la irrupción de la web 2.0 parecía cambiar 

de raíz la lógica del broadcasting, que había dominando por años el territorio de los medios 

de comunicación, impactando en las formas de circulación de la información y la producción 

de contenidos con consecuencias importantes en lo que sucedería dentro de las aulas, 

actualmente estamos, otra vez, frente a un salto tecnológico cualitativo que nos obliga, como 

educadores, a una reflexión profunda sobre los cambios necesarios tanto a la hora de diseñar 
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actividades didácticas como sobre los modos en que pretendemos relevar evidencias de 

aprendizaje. Es posible que, esta vez, estemos menos desprevenidos que los primeros años 

del milenio: estamos más entrenados frente a la necesidad de asumir nuevos escenarios para 

aprovechar oportunidades en el territorio de la incertidumbre. 

Ahora bien, ¿son estas tecnologías basadas en IA, realmente, la oportunidad para un 

salto de calidad en las prácticas educativas? La IAG viene de la mano de riesgos y sesgos, por 

lo que tener reservas frente a su uso es honesto y válido. La implementación de IAG en la 

educación plantea, además, preocupaciones sobre la privacidad de los datos de los 

estudiantes, la falta de transparencia en los algoritmos y la posibilidad de alguna forma de 

discriminación no evidente. Es esencial que las instituciones educativas sean conscientes de 

estos riesgos y tomen medidas para garantizar la protección de los datos y la equidad en el 

acceso y el uso de la tecnología. Por otra parte, sabemos que la educación es mucho más que 

la transmisión de información, implica la formación de habilidades sociales y emocionales, 

que no pueden ser reemplazadas por tecnología. En este sentido, una sobrevaloración de la 

IAG podría llevarnos a un uso improductivo en términos de oportunidades para el 

aprendizaje. 

Pero al mismo tiempo, el uso de IAG en la educación puede resultar inspirador y 

prometedor. Estas herramientas pueden personalizar la enseñanza, adaptándola a las 

necesidades individuales de los estudiantes. También pueden proporcionar retroalimentación 

instantánea, lo que alienta la autonomía. Además, la IAG podría incluso contribuir a superar 

barreras geográficas y económicas, brindando acceso a la educación de calidad a personas de 

todo el mundo.  

En resumen, el uso de la IAG en la educación es una tendencia en crecimiento y, 

posiblemente, tenga ya un gran potencial. Sin embargo, es importante comprender riesgos y 

sesgos asociados de manera efectiva y ética. Por eso, sin desaprovechar aquellas 

oportunidades que hemos mencionado a lo largo de este artículo, deberemos tener presente 

que, como educadores, una educación de calidad requerirá una mirada atenta sobre la 

transparencia, la protección de datos y la equidad. Se trata, sin duda, de consideraciones 

claves al momento de experimentar con estas tecnologías en la práctica de la enseñanza. 
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