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En esta edición Edu@news presenta diversos temas que interesan a la comunidad edu-
cativa sobre IA pues la educación no es ajena al avance imparable de esta tecnología. 
Somos conscientes de que bajo ningún concepto la tecnología y la AI han llegado a las 
aulas para sustituir la figura del profesor, sino que funcionan como complemento y apoyo 
en el desarrollo de las prácticas docentes
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Los análisis sobre la inteligencia 
artificial (IA), sobre todo a raíz 
de la aparición del ChatGPT, 
han menudeado y se vuelven 
cada vez más frecuentes en el 
día a día de todos, por lo que, 
dentro del ámbito educativo 
no pueden dejar de ser consi-
derados como gravitante en el 
presente y en el futuro de las 
relaciones educativas. 

Por ello, la presente edición de 
nuestra publicación no puede 
dejar de abordar este tema; 
para lo cual hemos pedido a di-
versas personas y colaborado-
res que nos expliquen su per-
cepción al respecto.

Si bien algunos se preocupan 
por el nivel de intromisión y 
las amenazas que esto pueda 
representar para el trabajo de 
los docentes y de los estudian-
tes, considerando la facilidad 
de acceso y las posibilidades  

de que los trabajos de los alum-
nos sean realizados por la inte-
ligencia artificial, por otro lado, 
se percibe como una oportuni-
dad de incrementar opciones y 
aprendizajes que nos pueden 
llevar a un futuro mejor.

Es importante escuchar a los ex-
pertos, sabiendo por anticipado 
que en el futuro inmediato se 
va a requerir un mayor nivel de 
conocimientos, más prolijidad 
para la preparación de clases y 
mantenerse al día en los últimos 
avances de la ciencia, para evi-
tar ser sobrepasados.

¿Es esto posible en realidades 
como la ecuatoriana? Habrá 
que ver lo que ocurre, pero no-
sotros, a través de las páginas 
de esta revista, pretendemos 
que sea un recurso para ser uti-
lizado en el aula, presentamos 
información que puede servir 
como una puerta de ingreso  

a la comprensión de lo que im-
plica el uso de la inteligencia ar-
tificial  dentro y fuera del aula.

Al ser esta la primera publica-
ción del año 2024, queremos 
ofrecer nuestros mejores de-
seos a los lectores asiduos, a los 
maestros y las maestras, a todos 
quienes sienten que la educa-
ción es lo primero y que nece-
sitamos seguir capacitándonos 
para ofrecer mejores resultados 
a los estudiantes y sus familias.

Quiero recordar que estamos 
en plena convocatoria del XVI 
Concurso Nacional y XI Ibe-
roamericano de Excelencia 
Educativa, y que nos encontra-
mos abiertos a recibir sus pro-
yectos, a través de la página 
web www.fidal-amlat.org. 

¡Que sus sueños se hagan rea-
lidad y que gocemos de un 
buen año!

Rosalía Arteaga Serrano. Presidenta ejecutiva de FIDAL

Más sobre inteligencia artificial

EDITORIAL
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Inició el 2024 y viene con abrazos
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Alfredo Astorga. Consultor educativo 3 
Los abrazos —tan comunes e ignorados— aportan al bienestar físi-
co y sicológico. Hay estudios que dicen que los abrazos provocan 
el bienestar de las personas, reducen el estrés, mejoran el sueño, 
alivian las enfermedades cardiovasculares y estimulan el sistema in-
munológico…. Toda una batería de beneficios. En manos de un me-
canismo tan simple como los abrazos, tan a la mano, tan cotidiano. Y 
que no precisa aprendizaje ni preparación, dinero ni justificaciones.

El tema se presta para muchas reflexiones. Adelantamos por ahora 
dos. La primera sobre el incremento de vidas en soledad y aisla-
miento en nuestras sociedades. Vidas hundidas en desaliento que 
desembocan en existencias sin sentido y hasta suicidios. Procesos 
sociales despiadados y deshumanizantes que reparten en forma 
desigual las condiciones de felicidad. Soledades (aunque hay otras 
aceptadas y constructivas) instaladas en medio del abatimiento y la 
depresión, la pérdida de referentes en el hoy y el mañana.

La segunda reflexión alude al mercantilismo. Este flagelo que todo 
lo contamina y pudre, que todo lo vuelve objeto de compra y de 
venta. Que nos convierte a la fuerza en vendedores o comprado-
res. En negociantes y regateadores. Que cosifica todo y pone precio 
para los afectos.

El nuevo año es la ocasión para desear que a nadie le falten abra-
zos. Abrazos para dar. Abrazos para recibir. Que sean francos, estre-
chos, disfrutables y numerosos. Que sean abrazos en el corazón de 
las familias: parejas, hijos, nietos, padres, hermanos, tíos. Que sean 
abrazos cálidos en el espacio mágico de los amigos: los serios, los 
graciosos, los tristes, los habladores, los ingeniosos. Que sean pre-
texto que permita recargar energías y complicidades para enfrentar 
un nuevo año que se viene complejo y desafiante. 
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Herramientas para crear historias  
con Inteligencia Artificial (IA)

Rubí Román. Tecnológico de Monterrey
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La profesora Regina Freyman,   
comentó que se debe enseñar 
a los estudiantes a incorporar en 
su día a día así como también 
en sus historias, la empatía, la 
compasión y el pensamiento 
reflexivo del ser humano —un 
concepto acuñado por Daniel 
Kahneman—. 

Explicó que, a pesar de que 
existen cosas que las máqui-
nas pueden hacer de manera 
rápida y precisa, como seres 
humanos debemos distinguir 
que existen momentos en los 
que la rapidez y la precisión 
no son lo más adecuado por-
que quizá no se requieran en  
ese momento. En su lugar, de-
bemos replegarnos un poco 
para primero reflexionar sobre 
las implicaciones que tienen 
las historias que contamos y 
las decisiones que tomamos.

Regina Freyman es autora 
del juego creado por llamado 
StoryQ «Somos las historias 
que contamos», es un juego 
para detonar la creatividad en 
la escritura. Está basado en los 
12 arquetipos (líder, mago, se-
ductor, sabio, artista, chico o 
chica común, la sombra, etc.). 
Contiene tres tableros que re-
presentan las distintas etapas 
de los esquemas: 

1) del camino del héroe; 2) el 
camino de la heroína y 3) el ca-
mino del cuento de hadas. 

A través del juego StoryQ  
se puede crear historias 
de manera individual o en 
equipo. Para ello, se eli-
ge un arquetipo, una emo-
ción, un deseo (obstáculo),  
el género y un prompt (coman-
do que utiliza la inteligencia 
artificial generativa). 

Recordemos que, entre más 
acertada sea la información 
que se introduce como prompt 
podremos obtener un mejor re-
sultado, incluso existen cursos 
especiales para aprender a di-
señar prompts. 

En todo el proceso, hay ac-
tividades de revisar, corregir, 
adaptar, ordenar, incorporar 
la experiencia vital, el uso de 
metáforas, el uso retórico, la 
sensorialidad, etc. 

Este trabajo, que realizan los 
estudiantes, forma parte del 
trabajo de post escritura que 
es enriquecedor para ellos. 

De acuerdo con Regina Frey-
man, la nueva educación debe 
tener como misión enseñar a 
los estudiantes a reconocer las 
emociones, aprender a narrar-
las y a dotarlas de palabras.

¿Ha utilizado alguna  
de estas aplicaciones  

para tus clases? 

 
 

¿Qué resultados  
obtuviste?

 
  

¿Cuál es la opinión  
de los estudiantes? 
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Fuente: 

https://observatorio.tec.mx/edu-news/
historias-100-humanas-enriquecidas-con-
inteligencia-artificial/

Bard. Es un chat de inteligencia artificial que te ayuda a respon-
der a las preguntas que le hagas a través de un prompt. Te recor-
damos que, por seguridad, no utilices datos personales cuando 
se interactúe con este tipo de aplicaciones.

Restyle. Convierte tus videos en videos animados en tipo carica-
tura con diferentes temáticas.

Videoleap. Genera imágenes con inteligencia artificial. Sirve 
para crear una imagen a partir de una descripción en texto.

Chat bing. Es un motor de búsqueda en línea de Microsoft. Sirve 
para ayudar a los usuarios a encontrar información en internet 
como imágenes, videos, noticias, etc.; también puede respon-
der a cualquier pregunta o al menos te dará información sobre 
lo que le solicites.

ChatGPT. Es un chat de inteligencia artificial capaz de mante-
ner conversaciones y generar cualquier tipo de texto que se le 
solicite de cualquier tema. Te recomendamos no ingresar datos 
personales por seguridad de tu información.

Genie. Es un chat de inteligencia artificial que sirve para escribir 
historias, poemas y letras de canciones. No está de más recor-
darte que por seguridad no introduzcas datos personales cuan-
do se interactúe con una aplicación de este tipo

Herramientas para generar historias enriquecidas  
con inteligencia artificial



La inteligencia artificial tiene 
como función crear máquinas 
o programas de computa-
dora que realicen tareas que 
normalmente requieren inte-
ligencia humana, una de las 
herramientas de inteligencia 
artificial más populares en el 
último año es ChatGPT.  Este 
chat es un modelo de lenguaje 
que consiste en una red neu-
ronal diseñada para procesar 
secuencias de datos de mane-
ra eficiente. Maneja grandes 
cantidades de datos antes de 
ser afinados para tareas es-
pecíficas, esto le hace capaz 
de generar texto coherente y 
relevante en una variedad de 
contextos. ChatGPT puede 
ser utilizado para una variedad 
de aplicaciones, proporciona 

respuestas a todo tipo de pre-
guntas e interactúa en diálo-
gos complejos. En el ámbito 
educativo, se ha convertido en 
un importante desafío, pues 
existe una versión gratuita al 
alcance de todos y puede ser 
utilizada con mucha facilidad. 

El mal uso académico de Chat-
GPT puede implicar la gene-
ración de texto con fines des-
honestos o poco éticos. Esta 
herramienta es capaz de escri-
bir ensayos, realizar análisis de 
datos, desarrollar resúmenes, 
escribir diferentes tipos de 
textos, responder preguntas 
de opción múltiple, resolver 
problemas matemáticos, en-
tre muchas otras tareas que, 
generalmente, los estudiantes 

deben desarrollar como parte 
de su proceso de aprendizaje. 

En este sentido, se percibe 
a esta tecnología como una 
amenaza para el proceso de 
aprendizaje, es así como en 
algunas instituciones educati-
vas se ha llegado a prohibir su 
uso (Ropek, 2023). Sin embar-
go, los expertos señalan que 
se debe dotar a los docentes 
de los conocimientos tecno-
lógicos necesarios para poder 
utilizar esta herramienta de 
manera efectiva en el entor-
no educativo, evitando que 
los propios docentes sean un 
obstáculo en la implementa-
ción de esta herramienta. Se 
hace necesario capacitar a los 
docentes para que aprendan  

Los docentes no miran a la IA  
y al ChatGPT como un aliado,  
sino como una amenaza

Verónica Orellana. Especialista en Educación y TIC. Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar
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7 a utilizar la tecnología y también 
comprender sus posibilidades y 
limitaciones, además de identifi-
car estrategias para abordar los 
desafíos éticos y pedagógicos 
asociados a su uso (Montene-
gro-Rueda et al, 2023).

Por otra parte, una amenaza 
latente ante la IA es que pue-
de reemplazar al docente. el 
ChatGPT es capaz de explicar 
temas de diferentes áreas de 
conocimiento, si bien, su infor-
mación está actualizada hasta 
septiembre de 2022, cuenta 
con una basta base de datos 
que le permite responder pre-
guntas de todas las disciplinas. 
En este sentido, el profesora-
do puede verse desplazado 
por esta tecnología, pues los 
estudiantes podrían recurrir al 
ChatGPT para resolver cual-
quier duda que tengan. Hace 
falta, por lo tanto, que el pro-
ceso docente se oriente hacia 

el fortalecimiento del pensa-
miento crítico, justamente para 
contrastar aquello que ofrece 
la IA con otras fuentes de in-
formación y usar la herramien-
ta teniendo en cuenta que la 
información no está actualiza-
da, cuenta con sesgos que res-
ponden a los algoritmos que la 
programan y no da cuenta de 
sus fuentes de información de 
manera específica. 

Más allá de las amenazas que 
podríamos identificar en esta 
tecnología, estamos en una era 
digital en la que la IA será un 
recurso de uso cotidiano en di-
ferentes ámbitos. Los educado-
res tenemos la responsabilidad 
de conocer la herramienta, fa-
miliarizarnos con ella y guiar al 
estudiantado hacia un uso críti-
co y ético de ChatGPT y otras 
herramientas similares que ya 
se encuentran disponibles.
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La inteligencia artificial.  
Consideraciones éticas respecto  
a la evaluación del alumnado

María Jesús Cavalier y Enric Juan. Consultores educativos

La Inteligencia Artificial (IA) es una herramienta que nos facilita el 
trabajo y nos ahorra mucho tiempo: permite obtener información, 
datos numéricos, construir modelos, diseñar estructuras, reconstruir 
fórmulas, buscar fuentes, reunir bibliografía, reproducir diseños, re-
dactar textos... 

Debemos ser conscientes de que la IA ya es, y lo será más en el fu-
turo, una herramienta ineludible para trabajar y para estudiar. Enton-
ces, ¿por qué no utilizar ahora mismo la IA con nuestro alumnado?, 
¿por qué no enseñarles a manejarla?, ¿por qué no guiar los primeros 
pasos en la búsqueda de datos, imágenes satelitales o conocimien-
tos específicos?

Como profesores, nos ponemos a temblar ante la idea de que los 
textos de los trabajos que pedimos en las aulas puedan ser elabora-
dos por IA. Es cierto que estos textos se parecen a ensayos acadé-
micos; suelen ser generales y complejos. 

A veces, aportan conocimientos si no se tienen (lo que puede ser útil 
porque nos ahorra tiempo), pero puede que no sea una buena idea 
presentar el texto como propio. De hecho, cuando intuimos que un 
texto está elaborado con la ayuda de la inteligencia artificial tende-
mos a menospreciarlo y a quitarle valor. 
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Entonces, ¿por qué no trabajar 
con cada alumno el significado 
del texto producido por la IA 
para que aprenda a interpretar-
lo, y pueda suprimir, cambiar o 
añadir, palabras o párrafos re-
lacionados expresamente con 
la cuestión planteada? Al mis-
mo tiempo, también podemos 
enseñar a nuestros alumnos a 
cuestionar su veracidad o a ha-
cerles pensar en el protagonis-
mo extraño que podrían tener 
(en aquello tan bien escrito) 
intrusiones o manipulaciones 
(no olvidemos que entre las 
fuentes que puede usar la IA, 
también hay textos fake dispo-
nibles en internet).

¿Qué tareas podríamos llevar 
a cabo con los estudiantes?  
A partir de fuentes verificadas 
y consultas a la IA, pensamos 
que la formulación de hipóte-
sis respecto a un problema, el 
análisis crítico de la informa-
ción obtenida, la elaboración  

de conclusiones propias a partir 
de los conocimientos vertidos 
por la IA, la comparación entre 
dos informaciones obtenidas, 
etc., pueden ser trabajos a rea-
lizar con ellos. 

En este sentido, podemos 
añadir algunas consideracio-
nes: por ejemplo, quizás no 
es conveniente plantear a 
los alumnos, exclusivamente, 
la búsqueda de información  
como tarea. 

Esa actividad ya la realiza la 
IA. Será más interesante ense-
ñar a utilizarla: enseñar a leer, 
interpretar o analizar esa infor-
mación; a veces como lecto-
res; otras veces como críticos; 
enseñar a comprender el texto 
y los datos obtenidos hasta el 
punto de poder difundir entre 
los demás compañeros esa in-
formación; buscar otras fuen-
tes y contrastar la fiabilidad 
del texto ofrecido por la IA;  

investigar en la misma IA a tra-
vés de otras preguntas;  plantear 
propuestas diferentes respecto 
a la misma cuestión intentando 
que la IA busque explicaciones 
desde otros puntos de vista, etc.

La evaluación (éticamente) de-
bería centrarse en las otras ta-
reas planteadas en clase y no 
en la composición escrita del 
trabajo. Y si creemos que el 
alumno debe mejorar en redac-
ción, deberemos dirigir nues-
tros esfuerzos a la adquisición 
de esta habilidad en otros con-
textos, asignaturas o talleres; 
y evaluar esa competencia en  
sí misma. 

No es suficiente con rechazar 
un texto obtenido por IA y de-
cir al alumnado «ahora, escríbe-
lo con tus propias palabras» (en 
general, una persona que está 
aprendiendo todavía no tiene 
esas palabras, por eso las copia 
de la IA).
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¿Cómo trabajar la inteligencia 
artificial en el ámbito educativo?

Jimmy Muñoz. Mgs. Unidad Educativa Saraguro

El estudio de la inteligencia 
artificial (IA) debe ser parte de 
los currículos con miras a pre-
parar a los estudiantes para la 
actualidad y el futuro tecnológi-
co, para que se generen socie-
dades más justas, equitativas, 
inclusivas y democráticas (Bor-
chardt y Roggi, 2017). 

La IA constituye una poderosa 
aliada en el proceso educativo 
que abre nuevas posibilidades y 
desafía la escuela tradicional. En 
la actualidad la IA proporciona 
sistemas de tutoría inteligente 
que permiten dar al estudiante 
recursos y actividades adaptati-
vos basados en los datos dispo-
nibles como estilos y ritmo de 
aprendizaje, edad, entre otros, 
que los modelos analizan para 
mostrar interfaces o ambientes 
dinámicos e interesantes. Las 
herramientas de evaluación au-
tomática agilizan el proceso de 
retroalimentación, permitiendo 

a los docentes centrarse en la 
mejora continua. 

Para integrar estos sistemas 
y herramientas tecnológicas 
es necesario que los docen-
tes desarrollen competencias 
digitales, y para ello existen 
marcos de referencia como 
los de Unesco1  o DigCompE-
du2  y modelos como el Tpack 
y SAMR. Por su lado, la institu-
ción educativa debería innovar 
su plan curricular institucional 
(PCI) para integrar la IA como 
parte de su currículo. En este 
proceso de innovación debería 
considerar software y hardware 
libre o gratuito para que el pre-
supuesto no sea un obstáculo. 
Para lograr la integración de 
la IA en las instituciones edu-
cativas será necesario también 
disponer de espacios de apren-
dizaje con conectividad a inter-
net y dispositivos tecnológicos, 
donde los docentes puedan 

diseñar actividades, contenidos 
y recursos, y los estudiantes 
puedan utilizarlos en procesos 
de investigación, simulación, 
creación o evaluación. 

Una de las grandes ventajas de 
la IA es la personalización del 
aprendizaje en la educación 
y para ello las herramientas 
tecnológicas gratuitas, como 
Educaplay, ya incorporan fun-
cionalidades de creación de 
contenido y actividades au-
tomatizadas de acuerdo al 
tema que el docente selec-
cione. Asimismo, la detección 
temprana de dificultades de 
aprendizaje permite interven-
ciones más efectivas, y esto 
se puede lograr con sistemas 
gestores de aprendizaje como 
Moodle. Para los procesos de 
evaluación se pueden emplear  
herramientas, como Quizizz 
o Kahoot, que generan cues-
tionarios de forma automática  

1  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371024

2 https://digcompedu.es/ 
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11 y dan retroalimentación inme-
diata, promoviendo una com-
prensión más profunda, lo que 
conlleva a que la eficiencia au-
mente, liberando tiempo para la 
interacción humana significativa.

El desafío es que los docentes 
no solamente usen la IA para 
ellos, sino que los estudiantes 
desarrollen las competencias 
necesarias para comprender 
las posibilidades, pero también 
los dilemas éticos relacionados 
con esta nueva tecnología (IN-
TEF, 2022). En 2021 la Unesco 
lanzó un proyecto de marco 
de referencia3  sobre el plan de 
estudios de IA para preesco-
lar, primaria y secundaria, en el 
que se describe el desarrollo y 
la aprobación de los currículos, 

los contenidos esenciales, la 
metodología y los resultados 
de aprendizaje implementados 
ya en 11 países. Para replicar 
estas propuestas se han crea-
do plataformas, como AI4K12 
(https://ai4k12.org/) y Machi-
ne Learning for Kids (https://
machinelearningforkids.co.uk), 
donde los estudiantes serán  
los protagonistas. 

Cabe mencionar que la priva-
cidad y la seguridad de datos 
son preocupaciones funda-
mentales. La presencia de ses-
gos algorítmicos y la equidad 
en el acceso plantean impor-
tantes interrogantes éticas. La 
llamada a la acción es clara: 
abrazar la innovación, pero 
con un ojo crítico.

3   https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380602
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Unesco. (2022). K-12 AI curricula: a map-
ping of government-endorsed AI 
curricula. Biblioteca Digital Unesco. 
h t t p s : / / u n e s d o c . u n e s c o . o rg /
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12 La Olimpiada Mundial de Robótica (WRO) 
transforma la educación en Ecuador 

Fundación Campus 

Desde el año 2017, la Funda-
ción Campus ha desempeñado 
un papel fundamental al llevar 
a cabo la World Robot Olym-
piad (WRO®) en Ecuador, una 
olimpiada de robótica que brin-
da a los equipos nacionales la 
oportunidad de clasificar para 
el evento mundial. Con torneos 
organizados en más de 90 paí-
ses, la magnitud de este evento 
destaca su alcance global con 
una final en diferentes países 
como sede cada año.

Tanto la Asociación WRO™ 
como la Fundación Campus 
son entidades independientes 
sin fines de lucro, comprometi-
das en invertir todos los ingre-
sos provenientes de patrocinios 
y tarifas en el respaldo de su mi-
sión compartida: promover la 
robótica en la educación STEM 
a nivel mundial. La misión de 
la WRO va más allá de la com-
petencia; se centra en ayudar 
a los jóvenes a desarrollar su 
creatividad y habilidades para 
resolver problemas de manera 
divertida y atractiva. Organi-
zando competiciones en cuatro 
categorías para estudiantes de 
8 a 19 años, la WRO ha propor-
cionado a numerosos equipos 
a nivel nacional la oportunidad 
de representar a su país en un 
escenario internacional.

Shammy Coello Jairala, la di-
rectora de desarrollo de la fun-
dación, indica que es crucial 
resaltar que la WRO mantiene 
un elevado estándar de calidad 
en los proyectos presentados, 
lo que motiva a la Fundación 
Campus a seguir organizando 
este evento año a año. A pe-
sar de la existencia de varios 
eventos nacionales de robóti-
ca y STEM, la WRO se destaca 
como el proceso de aprendiza-
je que debe seguirse en forma 
de proyecto durante varios me-
ses de preparación, desde la 
revelación de las bases en ene-
ro, pasando por las regionales y 
nacionales, hasta llegar al even-
to internacional en noviembre 
de cada año.

En el año 2024, la Fundación 
Campus ha implementado una 
estrategia que amplía el alcan-
ce de la WRO en el país. Como 
resultado, se han designado re-
presentantes de la WRO en di-
versas provincias, como El Oro, 
Manabí, Azuay, Los Ríos, y en 
varios cantones, con la partici-
pación de instituciones desta-
cadas como UEPRIM, Cruz del 
Norte, U.E. Santana y la Univer-
sidad Bolivariana del Ecuador, 
entre otros.

Esta estrategia de crecimien-
to y difusión del conocimiento  

en la educación ecuatoriana del 
siglo XXI se centra en transfor-
mar el país desde sus cimientos 
educativos. La integración de la 
robótica, el STEM y STEAM, la 
programación y el diseño como 
herramientas esenciales en un 
enfoque de aprendizaje basado 
en proyectos es clave para im-
pulsar el desarrollo educativo 
en la era actual.

El año 2024 representa un 
hito significativo en el fortale-
cimiento de la WRO, que pro-
mete un impacto trascenden-
tal desde la revelación de las 
bases del tema «Aliados de la 
Tierra» el 15 de enero. 

Con competiciones regiona-
les programadas desde abril 
en todo el país y un fuerte 
compromiso por parte de los 
estudiantes a lo largo del pro-
ceso, culminando en un even-
to nacional a principios de 
septiembre en Guayaquil, se 
espera que la calidad y parti-
cipación en Ecuador alcancen 
nuevos niveles. La emocionan-
te noticia del regreso de equi-
pos destacados, incluidos los 
campeones del Hogar de Cris-
to, agrega un matiz adicional 
y resalta el impacto duradero 
de la WRO en la comunidad 
educativa a nivel nacional e 
internacional.
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Para trabajar con la IA en  
el ámbito pedagógico,  

es importante implementar 
estrategias que permitan 

aprovechar al máximo esta 
tecnología. Algunas estrategias  

recomendadas son:

Estrategias pedagógicas para trabajar con la IA
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En resumen, al trabajar con la IA en el ámbito pedagógico, es importante 
ofrecer contenido aplicado al mundo real, brindar retroalimentación y 
aplicar lo aprendido, fomentar la formación de equipos y la colaboración,  
y proporcionar orientación y seguimiento a los estudiantes.

Retroalimentación  
y aplicación  

de lo aprendido 

Orientación  
y seguimiento

 Formación de  
equipos y colaboración

1

3
4

2

Ofrecer  
contenido aplicado  
al mundo real 

Es fundamental propor-
cionar a los estudiantes 
ejemplos y casos prác-
ticos que les permitan 
comprender cómo se 
aplica la IA en diferen-
tes contextos.

Es importante brindar 
retroalimentación a los 
estudiantes y ayudarles 

a aplicar lo que han 
aprendido sobre IA. 

Esto se puede lograr a 
través de juegos de rol, 
ejercicios de resolución 
de problemas y lectura 

de estudios de caso. 

Fomentar la formación de 
equipos y la colaboración 
entre los estudiantes es 
una estrategia efectiva 
para trabajar con la IA. 
Esto les permite  
compartir conocimientos, 
ideas y experiencias, y  
fortalecer su aprendizaje.

Proporcionar a los es-
tudiantes un orientador 

que los escuche y los 
guíe en la aplicación 

de sus habilidades en 
IA puede ser de gran 

ayuda para cimen-
tar su conocimiento. 

Este orientador debe 
responsabilizarlos del 

cumplimiento  
de sus planes y brin-

darles apoyo continuo. 
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Avances recientes en inteligencia artificial 
Kurt Freund. PhD.

La tecnología está en constan-
te actualización, adaptación y 
evolución, y el ser humano la 
ha utilizado para solventar sus 
propias necesidades. Las ten-
dencias de implementación de 
las nuevas tecnologías abarcan 
principalmente campos aso-
ciados al desarrollo de la inte-
ligencia artificial (IA) como la 
visión artificial.

Entre estos avances podemos 
destacar los siguientes:
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Modelos de lenguaje más 
grandes. Modelos como 
GPT-3 (Generative Pre-trai-
ned Transformer 3) de Ope-
nAI, que es el que representa 
una tendencia hacia mode-
los de lenguaje cada vez más 
grandes y complejos.

Avances en visión por com-
putadora. Redes neurona-
les convolucionales (CNN)  

han logrado avances signi-
ficativos en tareas de visión 
por computadora, cuyo ob-
jetivo es dotar a las máqui-
nas de la capacidad de in-
terpretar y comprender la 
información visual de imáge-
nes y videos digitales.

Aprendizaje por reforza-
miento. Se han hecho nota-
bles progresos en el aprendi-
zaje por refuerzo, que es una 
técnica de entrenamiento en 
la que los modelos se apren-
den a través de la interacción 
con el entorno y reciben re-
compensas por comporta-
mientos deseables.

Énfasis en la ética y la res-
ponsabilidad. A medida que 
los sistemas de IA se genera-
lizan, hay un creciente énfasis 
en la ética y la responsabili-
dad en el desarrollo y des-
pliegue de estos sistemas. 

La investigación y el desarro-
llo en este campo avanzan 
rápidamente. Se recomien-
da a los interesados revisar 
las últimas publicaciones de 
las conferencias de IA como 
NeurIPS, ICML y CVPR.

• NeurIPS (Conferencia 
sobre sistemas neuro-
nales e información de 
procesamiento). Líder 
en el campo de aprendi-
zaje profundo y CNN, en 
el que se han destacado 
avances en modelos gene-
rativos, como GAN (redes 
generativas antagónicas) 
y VAE (autoencoders va-
riacionales) y enfoques en 
interpretabilidad y explica-
bilidad en los modelos de 
aprendizaje profundo.

• ICML (Conferencia inter-
nacional sobre aprendi-
zaje automático). Aborda 
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Todo comenzó en 2014, cuando 
Ian J. Goodfellow y sus coau-
tores introdujeron en el artícu-
lo Generative Adversarial Nets 
(GAN, por su sigla en inglés) un 
novedoso modelo de genera-
ción de datos conocido como 
redes generativas antagónicas. 
El modelo combinaba de forma 
muy original el aprendizaje pro-
fundo con la teoría de juegos y 
rápidamente grandes referen-
tes en el área lo denominaron 
«la idea más interesante de los 
últimos diez años en el área de 
Machine Learning». Las GAN 
consisten en dos modelos (en 
general, redes neuronales con-
volucionales), el generador y 
el discriminador, entrenados 
simultáneamente para desafiar-
se uno al otro; lo que explica 
el término antagónicas elegido 
por los autores para dar identi-
dad a este novedoso método. 
Por un lado, el generador es 
entrenado para generar datos 
falsos lo más parecidos posible 
a los ejemplos reales de un de-
terminado conjunto de entrena-
miento seleccionado. Por otro 
lado, el discriminador es entre-

nado para ser capaz de discernir  
los datos falsos producidos por 
el generador de aquellos que 
corresponden al conjunto de 
entrenamiento (los ejemplos 
reales). Sucesivamente, los dos 
modelos tratan continuamente 
de superarse: cuanto mejor es 
el generador en la creación de 
datos convincentes, mejor es el 
discriminador para distinguir los 
ejemplos reales de los falsos.

Entre sus posibles aplicaciones, 
las más exitosas hasta ahora se 
han dado en el área de imágenes 
y visión por computadora, como 
la superresolución (SR) de imá-
genes, la síntesis y manipulación 
de imágenes y el procesamien-
to de video. En este trabajo, 
se hace una introducción a los 
modelos generativos y se estu-
dian las GAN, sus fundamentos, 
arquitecturas y aplicaciones. Se 
desarrolla con particular detalle 
la aplicación de las GAN en el 
área de SR. La SR de imágenes 
es un problema ampliamente 
estudiado en el campo de visión 
por computadora. El objetivo es 
generar una o más imágenes de 
alta resolución a partir de una o 
más imágenes de baja resolu-
ción. No cabe duda de la gran 
importancia que tienen y que 
tendrán las GAN en el área de la 
IA. Las GAN constituyen un tipo 
de modelo generativo muy po-
deroso y el más investigado en 
la actualidad. Es un campo de 
investigación que está en auge. 
La generación de imágenes de 
alta resolución a partir de su 
contraparte de baja resolución 
tiene aplicaciones en el campo 
científico, de diagnóstico por 
imágenes y en sistemas de se-
guridad, entre muchos otros. 
En el campo de seguridad es 
impredecible el uso de estas 
bondades por medio de la vi-
sión por computadora, que per-
mitirá monitoreo en el apoyo  

a las operaciones en la segu-
ridad y defensa, gestión de 
riesgos, control y protección 
ambiental, transporte, adminis-
tración de ciudades inteligen-
tes, industria agroalimentaria, 
farmacéutica, medicina, cons-
trucción, etc.

Se ha comenzado a utilizar al-
gunas herramientas de IA como 
ChaGPT, un grado de agencia. 
Se está antropomorfizando la 
IA a un ritmo rápido. 

En una organización donde par-
ticipan agentes de IA, no solo 
aprenderán de los datos cor-
porativos, sino también de sus 
interacciones sociales con em-
pleados, clientes y proveedores.

Se puede vislumbrar que, a 
corto plazo, la mayoría de ins-
tituciones y empresas tendrán 
un agente de IA asignado a 
los empleados y gerentes. Un 
día un ejecutivo consultará al 
agente de IA qué decidirá so-
bre un tema, y el gerente ge-
neral no estará de acuerdo. 
Esto empieza a ocurrir cuando 
al agente de IA se le ha dado 
una agencia. Se desarrolla una 
batalla de voluntades y egos. 
Las cosas van mal para la em-
presa. ¿Quién es despedido? 
¿El ejecutivo o el agente de 
IA? ¿Quién toma esa decisión? 
¿La junta directiva humana o el 
agente de IA de la junta? 

diversas áreas de aprendi-
zaje automático y ha sido 
un lugar para presentar 
avances en algoritmos y 
métodos de aprendizaje, 
su eficiencia y escalabi-
lidad de los modelos de 
aprendizaje profundo.

• CVPR (Conferencia so-
bre visión por computa-
dora y reconocimiento 
de patrones). Se centra 
en la visión por compu-
tadora y la interpretación 
de datos visuales, inclu-
yendo avances en la de-
tección y reconocimiento 
de objetos, así como en la 
segmentación semántica.

Es importante tener en cuenta 
que no existe una IA singular. 
Es un término de marketing 
para un conjunto de tecno-
logías. La herramienta de IA 
que entró en las sociedades 
como una jauría de caballos 
desbocados y la puso en pa-
lestra es la IA generativa o 
lenguaje grande.
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La puesta al alcance de todos de la inteligencia artificial —en adelan-
te IA— a través de múltiples plataformas de mensajería instantánea o 
chat conversacional, impulsa una transformación en las relaciones del 
ser humano a nivel general, y la educación, entendida como el prin-
cipal proceso de transmisión de conocimiento no queda al margen. 

La incursión de estas tecnologías ha generado inquietudes en dife-
rentes sentidos y en todos los estamentos; tal es así, que en el seno 
de la UNESCO (2021) se formularon lineamientos para ayudar a los 
tomadores de decisiones a comprender las oportunidades y desafíos 
del uso de la IA en la educación.

La IA impacta altamente en el sistema educativo, pues su trascenden-
cia es total. Así pues, se puede decir que su alcance es en la gestión 
e impartición de la educación; en el aprendizaje y evaluación; en el 
empoderamiento de los docentes y mejora de la enseñanza; y en el 
aprendizaje a lo largo de la vida (UNESCO, 2021).

La evaluación entendida como una etapa final del proceso de en-
señanza–aprendizaje y cuyo fin último es medir los aprendizajes ad-
quiridos por los estudiantes para acreditarlos y certificarlos (Nápoles, 
2020), ha sido duramente cuestionada, especialmente en la época de 
confinamiento. En esta etapa, la evaluación tradicional, cuyos instru-
mentos por excelencia han sido los exámenes escritos y los ensayos, 
dejó de ser funcional; ya que, por sus características intrínsecas, su 
validez estaba garantizada por la presencialidad.

Bajo esta mirada, la IA puede ser una herramienta fundamental para la 
evaluación educativa, ya que los docentes hallarán su utilidad, por ejem-
plo, generando procesos de evaluación formativa personalizados, pues 
la IA está en condiciones de proporcionar retroalimentación acorde a 
las necesidades de los estudiantes. Asimismo, la IA tiene la capacidad 
de agilizar la evaluación, lo que implica evaluaciones objetivas y rápi-
das, resultando en un ahorro de tiempo para el docente que le permite 
concentrar sus esfuerzos en otras actividades más productivas para su 
práctica. Asimismo, a través de la IA se puede generar indicadores so-
bre las evaluaciones de los estudiantes, identificando patrones en su 
rendimiento, así como aquellos conocimientos que necesitan refuerzo.
Como toda tecnología emergente, la implementación de la IA en los 
procesos de evaluación implica riesgos y desafíos, por lo que ame-
rita que se observe algunos lineamientos éticos que se puntualizan  
a continuación:

¿Cuáles son las consideraciones éticas  
para usar IA en evaluaciones educativas?

Lorena Balseca Córdova, PhD. Especialista en Evaluación de Calidad Educativa. Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar
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En primer lugar, los docentes y estudiantes deben estar capacita-
dos para usar la IA, es decir, deben haber desarrollado su compe-
tencia digital, que «implica el uso seguro, crítico y responsable de 
las tecnologías digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para 
la participación en la sociedad, así como la interacción con estas» 
(Consejo de la Unión Europea, 2018, pág. 189).
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Es crucial destacar que la IA, cuando está al alcance de los estudiantes, 
puede representar un riesgo significativo si se utiliza para sustituir el 
aprendizaje auténtico por la simple copia. Por esta razón, es esencial 
que los docentes se capaciten en estas tecnologías sin demora, para 
estar preparados para minimizar el impacto que podría tener el uso 
indebido de estas tecnologías por parte de los estudiantes. En este 
sentido, es fundamental que los docentes comprendan la IA, sepan 
cómo emplearla como herramienta de evaluación o como apoyo en 
el proceso de evaluación, y como medio para gestionar la información 
de los procesos de evaluación con el objetivo de mejorar el proceso 
en sí y, por ende, la calidad del aprendizaje.

Y tercero, el contexto educativo tiene la responsabilidad de garan-
tizar el acceso en igualdad de condiciones a la IA. Tanto docentes 
como estudiantes deben tener la posibilidad de acceder a la  IA sin 
ningún tipo de discriminación ni restricción. Es fundamental asegu-
rar la privacidad y la protección de los datos de todos, docentes y 
estudiantes, que hacen uso de la IA (UNESCO, 2021).

En segundo lugar, los docentes y estudiantes deben entender 
cómo funciona la IA, esto implica la transparencia de estas tecno-
logías en cuanto a los algoritmos que utiliza, así como el proceso 
de toma de decisiones que aplica (UNESCO, 2021).



22 La inteligencia artificial, sueño  
o realidad educativa

Segundo Toledo Calle. Dr. Docente Unidad Educativa 26 de Febrero. Paute

El mundo en su avance inexo-
rable es y será una caja de sor-
presas en donde cada cierto 
tiempo algo nuevo aparece, sea 
para transformar realidades o 
para al menos generar debates 
continuos a favor o en contra de 
un acontecimiento; recordemos 
que, en 1811, el movimiento 
de artesanos ingleses protestó 
contra las máquinas de la Revo-
lución Industrial y el temor de 
perder sus puestos de trabajo, 
(López, 2016). Luego, aparece 
el tren y se enfrenta a múltiples 
protestas lideradas por los due-
ños de establos, empresas de 
carretas y herreros. 

A finales del siglo XX (1988), 
algunos profesores de matemá-
ticas protestaban en contra del 
uso de calculadoras, llegando al 
2023 en donde el solo hecho de 
escuchar y conocer los nuevos 
avances de la IA, especialmen-
te en el campo educativo, puso 
en apuros a muchos docentes, 
quienes pensaron que se acer-
caría de manera inexorable la 
desaparición del maestro de las 
aulas e instituciones educativas, 
dando paso a robots y progra-
mas que, sin lugar a dudas, me-
jorarían el sistema educativo a 
nivel mundial; pero, en verdad, 
solo fue parte de un episodio 
que podríamos llamar en térmi-
nos pedagógicos «ChatGPT: del 
susto a la realidad».

Sin embargo, es importante co-
mentar y reconocer los grandes 
aportes que trae consigo este 
avance de la ciencia, que no 
es actual, pues tiene su historia 
que vale mencionar para poner-
nos en contexto y sacar nuestras 
propias conclusiones; la historia 

de la IA comenzó en 1943, con 
la publicación del artículo que 
traducido al español sería «Un 
cálculo lógico de ideas inma-
nentes a la actividad nerviosa» 
de Warren McCullougt y Walter 
Pitts. El primer ordenador de 
red neuronal, Snarc, fue crea-
do en 1950.  En 1952, Arthur 
Samuel creó un software capaz 
de aprender a jugar al ajedrez, 
siendo justamente uno de los 
logros más populares de la IA, 
el haber  derrotado al campeón 
mundial de ajedrez Garry Kas-
parov. Esto sucedió en 1997 y 
fue el computador Deep Blue 
de IBM (Abeliuk, & Gutiérrez, 
2021). Lo enunciado no es otra 
cosa que una pequeña línea 
de tiempo con algunos datos 
que justamente termina con el 
triunfo de una máquina frente 
a quien muchos consideran el 
mejor ajedrecista de la historia, 
este acontecimiento llevó a di-
mensionar en su tiempo los al-
cances que puede tener en el 
futuro la IA.

Los avances tecnológicos, si 
bien es cierto están resolviendo 
problemas de un mundo globa-
lizado, generan temores por sus 
potenciales alcances futuros, 
convirtiéndose en una creación 
del ser humano para acorralar 
al ser humano, posiblemente 
una afirmación exagerada que 
varios científicos lo ven como 
poco probable, sin embargo, 
en contraposición, existen jefes 
de naciones y personajes desta-
cados que piden un alto a esta 
escalada científica.

En lo referente al campo edu-
cativo, pensamos que los avan-
ces son y serán de gran ayuda  

en todos los campos: personali-
zación del aprendizaje, creación 
de planes de estudio, platafor-
mas, simuladores, evaluación 
de progresos en el aprendiza-
je, retroalimentación continua, 
fuentes de consulta, tutores 
inteligentes, entre otras aplica-
ciones, pero la IA también está 
ayudando a predecir dislexias, 
identificar autismo, déficit de 
atención, reconocimiento de 
fonemas, procesamiento del 
lenguaje, big data y aprendiza-
jes automáticos. 

Como podemos darnos cuen-
ta, la lista es larga y es posible 
seguir numerando ventajas que 
la IA está brindando al sistema 
educativo; basta pensar en al-
guna necesidad o recurso, para 
que en corto tiempo alguna em-
presa ya lo tenga desarrollado; 
pero con lo expuesto cabe pre-
guntarnos ¿Por qué entonces el 
sistema educativo no mejora? 
Y la respuesta está relacionada 
entre otros aspectos con los 
recursos económicos que cada 
país posee, en donde los del 
primer mundo estarán en capa-
cidad de invertir en tecnología, 
los que están en vías de desa-
rrollo un poco menos y luego 
estamos aquellos en los que la 
economía es parte de nuestras 
dificultades y solo algunas ins-
tituciones estarán en la posibi-
lidad de implementar parte o 
todas las herramientas o plata-
formas mencionadas en líneas 
anteriores (Jara & Ochoa, 2020).  

El siglo XXI está íntimamente 
relacionado con el uso de la 
inteligencia artificial, en donde 
ya no es posible escondernos 
o negar su utilidad, al contrario,  
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rola educación pide su integra-
ción a las aulas y ser incluido 
como eje transversal en las 
distintas asignaturas, en don-
de existan competencias que 
contribuyan a crear pensa-
miento científico, investiga-
ción, innovación, que con el 
tiempo sea transformada en 
saberes y tecnologías de avan-
zada (Padilla, 2019). 

Las sociedades, pueblos y na-
ciones, tienen algo en común 
y es que, de una u otra forma, 
están relacionados o incluidos 
en algún sitio de un ordena-
dor o motor de búsqueda web 
de Google, utilizando IA que 
está en todos los sectores, en 
el sector comercial ofreciendo 
recomendaciones, herramien-
tas, publicidad para el cliente, 

analizando datos, procesos en 
las distintas fábricas, en el sec-
tor financiero detectando irre-
gularidades, inversiones, en la 
medicina, en el deporte, etc.  
La tecnología y avances cientí-
ficos están y estarán revolucio-
nando el mundo en los próxi-
mos años y décadas, por tanto, 
el sistema educativo no puede 
quedar al margen de los distin-
tos cambios que se avecinan.  

Finalmente, ninguna máquina 
o tecnología hasta el momento 
puede competir con el cerebro 
humano, sin embargo, la IA 
desde sus inicios busca imitar 
el sistema neuronal y, aunque 
los avances son evidentes, aún 
esta lejano el día en el que se 
pueda decir que la maquina su-
pero al ser humano. 

En definitiva, el problema po-
siblemente no exista, ya que el 
pensamiento docente no es el 
pensar del alumno.
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24 Bilingüismo y cerebro: desentrañando la 
ciencia detrás del dominio de dos idiomas

Patricia Alves. PhD. UNIR

¿Cómo definimos el bilingüismo? 

El bilingüismo se refiere al uso de dos o más idiomas en la vida 
cotidiana. Sin embargo, definirlo puede ser complejo debido a la 
variabilidad en los niveles de competencia y a la edad de adquisi-
ción del segundo idioma. 

Un factor relevante a la hora de definir el tipo de bilingüismo es 
la edad de adquisición del segundo idioma. La teoría del período 
crítico sugiere que hay un tiempo óptimo para aprender idiomas 
y que la plasticidad cerebral disminuye con la edad, resultando 
más difícil aprender aspectos lingüísticos formales a la edad adulta 
(Newport et al., 2002). 

No obstante, investigaciones más recientes han desafiado esta 
premisa, mostrando que la plasticidad cerebral persiste hasta el 
inicio de la edad adulta (Hartshorne et al., 2018). 

El cerebro bilingüe

El bilingüismo implica cambios en las redes neuronales del cerebro, 
incluyendo una mayor densidad de materia gris y una mayor eficien-
cia en la conectividad neuronal en bilingües nativos en áreas relacio-
nadas con el lenguaje (Kaiser et al., 2015). También se observa un 
aumento en la densidad de materia gris en regiones asociadas con 
el control ejecutivo en adultos bilingües (Olulade et al., 2016). 

Estos cambios estructurales parecen relacionarse con la capacidad 
de gestionar dos o más idiomas al mismo tiempo, controlando po-
sibles interferencias entre ellos. Pero ¿cómo el cerebro es capaz de 
gestionar dos o más idiomas?

Gestionando dos idiomas en el cerebro

Los bilingües mantienen activos sus diferentes idiomas en el ce-
rebro, lo que requiere un sistema de control cognitivo. El Modelo 
de Control Inhibitorio explica cómo se selecciona un idioma y se 
inhiben los demás, asegurando una elección lingüística adecuada 
(Green y Abutalebi, 2013). Ese aspecto parece favorecer un mejor 
rendimiento en las funciones ejecutivas (Bialystok, 2009).

Desafíos y educación bilingüe

El bilingüismo presenta muchas ventajas, pero también desafíos 
socioculturales en la educación. Es importante que los educadores 
sean sensibles a las necesidades de los estudiantes con diversos 
orígenes lingüísticos. Comprender la relación entre el bilingüismo, 
el cerebro y educación puede ayudar a definir estrategias para el 
desarrollo cognitivo y su inclusión en entornos de aprendizaje. 
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El pensamiento crítico y el uso  
de la IA en clase

Luis Andrés Villalón Vega. Investigador y comunicador científico. 

En la era de la digitalización, la inteligencia artificial (IA) se ha conver-
tido en una herramienta omnipresente que está transformando diver-
sas industrias, incluyendo la educación. A pesar de su creciente im-
portancia, la IA sigue siendo un concepto abstracto y a menudo mal 
entendido para muchos estudiantes. Este artículo aborda la relevancia 
de la IA en la educación y cómo, a través de un enfoque pedagógico 
basado en preguntas cotidianas, podemos ayudar a los estudiantes 
a comprender mejor las herramientas de inteligencia artificial con sus 
ventajas y sus desventajas. Como profesor, he implementado este en-
foque en el aula y a través de este artículo comparto mi experiencia.

Según el informe de la UNESCO, la IA tiene el potencial de abordar 
algunos de los mayores desafíos en la educación hoy en día, inno-
var las prácticas de enseñanza y aprendizaje, y acelerar el progreso 
hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Aunque se han hecho 
esfuerzos para integrar la IA en el currículo escolar, a menudo estos 
esfuerzos se ven obstaculizados por la falta de recursos y la falta de 
comprensión de cómo enseñar eficazmente con inteligencia artificial.

«Existe una tendencia creciente hacia el uso de un enfoque pedagó-
gico basado en preguntas para enseñar con IA. Implica hacer pregun-
tas contextualizadas relevantes para que los estudiantes indaguen, 
formulen preguntas correctamente, valoren los resultados, hagan un 
discernimiento de la información y obtengan información veraz que 
posteriormente puedan utilizar».

Aprendizaje basado en preguntas para la comprensión

El ABPC permite construir entornos de aprendizaje integradores 
y contextualizados sobre el contenido con base en una secuencia 
ordenada de preguntas que pueden ser fácticas, de comprensión  
y creativas (Sánchez Soto, 2017). Este método permite al estudiante 
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explorar sus ideas previas, sintetizar la información adquirida (orga-
nizando y jerarquizando) para transferir y aplicar su conocimiento 
a nuevas situaciones. Además, desarrolla competencias de trabajo 
colaborativo y metacognitivas (aprender a aprender) (IPChile, 2023).

Por otro lado, el aprendizaje basado en instrucciones es una técnica 
de aprendizaje automático en la que el computador recibe una serie 
de instrucciones, o preguntas, y luego se le pide que aprenda de 
ellas. Esta técnica es similar a la forma en que los humanos apren-
den, haciéndoles preguntas y tratando de encontrar las respuestas 
(TechEdu, 2023).

En cuanto al resurgimiento del Aprendizaje Basado en Preguntas 
para la Comprensión y su relación con la Inteligencia Artificial (IA), 
podemos decir que, el ABPC ha resurgido en el contexto de la edu-
cación moderna debido a su enfoque en el estudiante y su capaci-
dad para fomentar el pensamiento crítico y la resolución de proble-
mas. En la era de la información, donde el acceso a los datos es fácil 
y rápido, el ABPC ayuda a los estudiantes a aprender a aprender, 
una habilidad esencial para navegar en este mar de información.

La IA, por otro lado, ha adoptado técnicas similares al Aprendizaje 
Basado en Preguntas para mejorar sus capacidades de aprendizaje. 
Al igual que en el ABPC, la IA aprende a través de un proceso de 
hacer preguntas y buscar respuestas. Esto permite a la IA aprender 
de los datos de una manera más humana. En este sentido, el ABPC y 
la IA están intrínsecamente relacionados, ya que ambos se basan en 
el proceso de hacer preguntas para adquirir conocimiento.
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Un total de 12 instituciones fiscales de diversas provincias del país, 
correspondientes al Primer y Segundo ciclo de la Academia E-STEM, 
llevaron a cabo las clausuras de sus proyectos con el apoyo de PADF 
Ecuador, BOEING, UNIR y la Universidad de Otavalo. 

Los días 30 y 31 de octubre, se vivió una jornada extraordinaria du-
rante las Ferias de Clausura, donde los estudiantes beneficiarios pre-
sentaron con orgullo los principales resultados de sus proyectos a 
docentes, autoridades y a la comunidad educativa en cada una de 
sus instituciones. 

En este año, más de 150 docentes del magisterio y alrededor de 480 
estudiantes de los subniveles de preparatoria, básica elemental, me-
dia y bachillerato se beneficiaron del enfoque educativo E-STEM. Al 
finalizar este proceso, Pamela Beltrán, coordinadora de proyectos de 
Fundación FIDAL, felicitó la destacada labor docente y subrayó la im-
portancia del trabajo en equipo. Además, enfatizó la necesidad de 
generar espacios educativos inclusivos para mujeres y niñas, así como 
la importancia de continuar capacitando a los docentes en el marco 
de la ética, la innovación y las habilidades del siglo XXI. 

Una vez culminadas las Ferias de Clausura, se llevó a cabo la entrega 
de diplomas a los docentes mentores de proyectos y a los estudiantes 
beneficiarios. Además, se otorgó un reconocimiento especial a cada 
institución que ahora forman parte de la Red de Instituciones Acade-
mia E-STEM 2023.

Estudiantes presentaron proyectos E-STEM  
en sus instituciones

28 Doménica Pozo. Asistente de Fidal
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