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Resumen
El presente artículo parte de un análisis de la visión y retos sobre la 
capacitación docente, así como del uso de la inteligencia artificial (IA), en 
el ámbito educativo, para ofrecer una propuesta/modelo de capacitación 
en ingeniería de prompts y el uso ético de la IA. Se da inicio con una breve 
revisión del estado del arte de la forma en cómo se concibe el uso de la
inteligencia artificial en la educación y de la importancia de la formación 
docente; para sustentar el hecho de que es necesario promover nuevas 
formas de trabajo, centradas en la alfabetización digital, que permitan a 
los docentes gestionar las herramientas de conocimiento que los lleven a 
enfrentar de forma asertiva, la nueva ola de uso de la inteligencia artificial, 
que nace con el lanzamiento de ChatGPT, en noviembre de 2022. Se 
concluye con la presentación de una guía para el uso asertivo de la IA 
en el contexto educativo, destacando la necesidad de no solo adquirir 
conocimiento sobre las especificaciones y uso de estas herramientas, 
sino sobre las implicaciones éticas y marcos normativos de regulación. 
Asimismo, se reconoce que una capacitación docente efectiva en el uso de 
tecnologías debe ser constante, pues esta evoluciona de manera acelerada, 
lo que hace que se necesite una continua actualización. 
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profesionales de la
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Proposal of  a didactic guide for teacher training in the use 
of  AI

Abstract 

This article starts with an analysis of the vision and challenges of teacher training, 
as well as the use of artificial intelligence (AI) in education, to offer a proposal/model 
for training in prompts engineering and the ethical use of AI. It begins with a brief 
review of the state of the art of how the use of artificial intelligence in education 
is conceived and the importance of teacher training; to support the fact that it is 
necessary to promote new ways of working, focused on digital literacy, that allow 
teachers to manage the knowledge tools that lead them to face assertively the new 
wave of artificial intelligence use, which is born with the launch of ChatGPT, in 
November 2022. It concludes with the presentation of a guide for the assertive use of 
AI in the educational context, highlighting the need not only to acquire knowledge 
about the specifications and use of these tools, but also about the ethical implications 
and regulatory frameworks. It is also recognized that effective teacher training in the 
use of technology must be constant, as it is evolving at an accelerated pace, which 
makes continuous updating necessary.

Keywords: scientific cooperation, knowledge dissemination, education profes-
sionals, information and communication, artificial intelligence.

Introducción
Desde hace décadas, estamos frente a un crecimiento frenético de información 

y la comunicación. Esto ha ocasionado que aumente el número de revistas, libros, 
áreas de especialización, teoremas, entre otros elementos, que llevan a desafíos de 
elección de áreas y de cultura científica. Todo esto supone un enorme cambio en las 
formas de acceso a la información y, para eso, es necesario dejar atrás la estrategia de 
memorizar, pues nos enfrentamos al problema de la saturación de información y al 
hecho de que la escuela ya no es el único lugar donde se adquieren conocimientos, 
pues existen las redes electrónicas, los medios de comunicación y la creciente industria 
del conocimiento. Esto llevó a cambios en el soporte de la información. Ya no es solo 
el aula, sino los espacios virtuales de aprendizaje y el uso de herramientas generativas, 
y todo eso representa un reto significativo para el trabajo docente.

La formación docente ha sido una preocupación de la educación por décadas y, 
en este sentido, Novoa (2009) habló de la necesidad de una propuesta de formación 
que emergiera desde la práctica, pues, en la década de los años 70, la preocupación 
era por el aprendizaje por objetivos y la planeación. Más adelante, en los años 80, 
por el tema curricular y de contenido; en los años 90, por las competencias y, en 
los años 2000, por la atención a las pruebas estandarizadas como PISA, ENLACE, 
TALIS y, EXCALE, en su momento, como lo reflejó el cambio de política educativa 
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en México, durante el gobierno de Felipe Calderón, con el programa “Mejora de 
la calidad de las escuelas en México”. Programa donde la calidad se traducía en los 
resultados de las pruebas estandarizadas, como se ilustró en el informe de Nieto de 
Pascual (2009), con propuestas de formación docente centradas en mejorar los niveles 
de logro de estas pruebas y que se mostró como resultado de una colaboración con 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), iniciada 
en 2004.

 Frente a esta historia de formación docente, como elemento primordial del 
fenómeno educativo, es importante reconocer el efecto de los sucesos y realidades 
externas y de procesos de globalización a los que nadie queda exento, como se 
ilustra con la importancia que se ha dado a la ciencia abierta (Unesco, 2021), para la 
comunicación pública de los esfuerzos científicos y lineamientos para el propio flujo 
de trabajo de investigación y a las pruebas estandarizadas que, en teoría, miden el 
éxito de la práctica educativa, que se mencionan en el párrafo anterior. El hecho de 
que existan tendencias o rutas internacionales o globales, no debe limitar a que se 
tome en cuenta la realidad de las propias aulas, desde una reflexión crítica, con una 
balanza entre lo práctico, lo formativo y lo innovador (Gil, 2018), como es el caso 
del uso de la IA, una herramienta que ha entrado de forma contundente y acelerada 
a la realidad social y educativa a nivel mundial, y que debe primero ser entendida 
para iniciar el proceso de comprensión asertiva, pues el uso inadecuado puede llevar 
a resultados mediocres o no útiles.

La realidad es que la rápida y constante evolución de la inteligencia artificial 
generativa, está integrando a grandes modelos de lenguaje (LLM) en el ámbito 
educativo, lo que supone un enorme reto de cambio significativo de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Grunbaum y de Souza (2024, p. 14) destacan que 
“estas tecnologías emergentes están redefiniendo no solo la metodología educativa, 
sino también la capacidad de los profesionales de la salud para enfrentar desafíos 
cambiantes y complejos en el ámbito médico”. Los modelos de IA conversacionales 
como ChatGPT, se posicionan como herramientas de gran potencial y, al mismo 
tiempo, de desafío en el ámbito educativo, pues tienen la capacidad de permitir 
nuevas formas de interacción, pero, sobre todo, de personalización del aprendizaje, 
aunque para esto se necesita un correcto entendimiento de su funcionamiento.

Investigaciones recientes sugieren que la inclusión de tecnologías como los 
LLM pueden contribuir a la creación de entornos de aprendizaje más equitativos 
y accesibles (Cortés-Díaz et al., 2021), por lo que resulta necesario que el docente 
cuente con guías accesibles sobre el uso de este tipo de herramientas. Este escenario 
propone un reto significativo: la imperiosa necesidad de preparar a los docentes 
y luego a los estudiantes para el uso ético y responsable de estas tecnologías de 
vanguardia (Macías-Lara, et al., 2023; Parra-Sánchez, 2022). En este sentido, el 
desarrollo de competencias relacionadas con IA generativa en el cuerpo docente, ha 
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sido poco explorado a la fecha y presenta dos retos principalmente, por un lado, la 
comprensión de la forma en que trabajan los grandes modelos de lenguaje y, por el 
otro, la alfabetización digital docente en general y, en particular, en el tema del uso 
de herramientas de IA (Rodríguez-Torres, et al., 2023).

Se debe partir del hecho de que las pruebas estandarizadas ya no son un reto, pues 
cualquier modelo de lenguaje ha pasado de forma exitosa las pruebas de ingreso a las 
mejores universidades del mundo, por tanto, las nuevas habilidades y competencias 
que deben tener primero los docentes/instructores/facilitadores y después los alumnos, 
son lograr el entendimiento del proceso de lenguaje natural con el que funciona la 
IA generativa, de forma que se puedan realizar instrucciones/peticiones (prompts) 
adecuadas y una vez comprendido esto, aterrizarlo en herramientas específicas que 
puedan funcionar en el aula. Estamos frente a un proceso remasterizado de lo que 
Brunner (2002) llamaba “la nueva (cuarta) revolución en la educación”, pues ya no 
se trata solamente del conocimiento y el uso de tecnología, sino que esta impacta en 
el manejo de contenidos, la medición de la calidad y, por supuesto, en la formación 
docente. Se trata, pues, de un necesario cambio integral en todo el fenómeno educativo, 
que debe incluir la gestión administrativa, la política pública, la formación y el trabajo 
áulico, con muchos elementos aún por definir y muchos retos por enfrentar.

Metodología
Para aportar al debate y mostrar posibles rutas de trabajo, este artículo usa 

como metodología una revisión conceptual sobre grandes modelos de lenguaje y 
alfabetización digital docente, para después, presentar una guía o recomendación 
de uso herramientas de inteligencia artificial, susceptibles a emplearse en la realidad 
educativa en diferentes niveles, que puede funcionar como alfabetización digital 
docente en el uso de IA. Para esto, se presenta una guía paso a paso de la forma en 
que se debe interactuar con estos sistemas, presentando un ejemplo de ingeniería de 
prompts, que permite la creación de asistentes útiles en la educación. La propuesta 
que se presenta es contextual a la temporalidad de este trabajo, por lo que siempre es 
necesario seguir explorando este tipo de líneas, pues en el futuro, seguramente, no 
serán la versión ni la herramienta. Es importante tomar en cuenta que las propuestas 
de plataformas de IA generativa tienen en común que pueden tomar en cuenta los 
contenidos, las mediciones y el uso de tecnología para la vida.

 Al tratarse de un tema reciente, pues la discusión sobre el uso de la IA data 
de apenas unos cuantos años, es de suponer que esta guía deba ser cambiada o 
enriquecida con base en los avances de este tipo de modelos de trabajo de herramientas 
de lenguaje generativo. Este artículo presenta entonces un estudio de caso o modelo 
de trabajo de una propuesta de estrategia didáctica enfocada hacia los docentes para 
el uso de plataformas de IA, centrado en la explicación de la información necesaria 
para después dar ejemplos de interacciones con este tipo de plataformas.
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Ante esta realidad, es necesario pensar en escenarios alternos de formación 
o alfabetización docente en el uso de las tecnologías; es decir, se debe pensar en 
involucrar al docente en su propia capacitación y de crear conciencia, de manera 
que pueda llegar el entendimiento de la necesidad de tener una formación continua 
desinstitucionalizada, que difícilmente podría entrar a un programa oficial porque las 
herramientas van cambiando constantemente. Para esto se recomienda la generación 
de recursos educativos abiertos, como manuales prácticos y materiales de apoyo, que 
faciliten la comprensión y aplicación de la ingeniería educativa. Este trabajo se basa 
en un artículo resultado de investigación que ofrece una propuesta de capacitación 
docente en el uso de IA, mostrando cómo se puede utilizar de manera efectiva 
la ingeniería de prompt que permite sacar mayor provecho a estas herramientas 
generativas, todo sustentado en un marco informativo sobre qué es y cómo funcionan 
este tipo de recursos que son accesibles de forma amplia.

La IA generativa y los LLM

Los grandes modelos de lenguajes (Large Languaje Models), son el resultado de 
un gran número de datos de lenguaje natural (miles de billones de parámetros) 
que permiten aprender patrones complejos en la búsqueda para ofrecer respuestas 
coherentes y relevantes con el contexto. La base de estos modelos es la búsqueda por 
el desarrollo de herramientas que pueden replicar la complejidad de las expresiones de 
lenguaje humanas, regidas por reglas gramaticales. La búsqueda (porque las máquinas 
puedan llegar a leer, escribir y, en resumen, comunicarse siguiendo patrones humanos) 
ha pasado por el desarrollo de diferentes herramientas tales como los modelos de 
lenguaje estadístico (Statistical Languaje Models, SLM), los modelos de lenguaje 
neural (Neural Language Models, NLM), los modelos de lenguaje preentrenados (Pre-
trained Languaje Models, PLM) y, finalmente, los LLM que engloban los avances de 
los esfuerzos anteriores (Zhao, et al., 2023).

El desarrollo de los LLM incluye o ha logrado la capacidad de las máquinas por 
lograr el aprendizaje en contexto, debido a la habilidad de completar o generar 
resultados sin una capacitación específica para cada situación. El seguimiento de 
instrucciones, es posible debido al formateo, usando lenguaje natural, de grandes 
conjuntos de datos y, finalmente, el razonamiento paso por paso que se logra debido a 
la cadena de pensamiento (Chain of Thought, CoT), involucra pasos de razonamiento 
intermedios que llevan a la respuesta final. Las técnicas con que cuentan estos modelos 
son, entonces, el escalamiento, el entrenamiento, la capacidad de obtener habilidades 
o ser entrenados, el ajuste de la alineación y la manipulación de herramientas. De esta 
forma, los LLM pueden generar texto, responder preguntas, hacer traducciones, ya 
que son capaces de comprender y predecir grandes patrones de lenguaje (Annepaka y 
Pakray, 2025). Además, estos modelos se han enriquecido de forma multimodal con 
desarrollos, ya no solo de lenguaje, sino de video, audio, imagen, entre otros, en un 
esfuerzo por imitar la capacidad humana de procesamiento de la información (Wu et 
al. 2024), lo que en definitiva ha impactado en el sector educativo.
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Sharma et al. (2019) definen la IA como máquinas que tienen la capacidad de 
aproximar el razonamiento humano, coincidiendo con los estudios revisados 
en que la IA se caracteriza por dotar a las máquinas de habilidades cognitivas 
y de toma de decisiones, así como de capacidades de diálogo y conversación. 
(Calderón-Figueroa et al., 2024, p. 756)

Con esta definición es importante conocer los elementos de aprendizaje que 
pueden tener estas herramientas.

Figura 1. Componentes de aprendizaje de la inteligencia artificial

Fuente: Carbonell-García et al., 2023.

En la actualidad, el uso de inteligencia artificial en múltiples contextos de la vida, 
con los componentes que se ilustran en la Figura 1, con un elemento automático, 
uno profundo y uno de refuerzo, se ha vuelto cada vez más frecuente, volviéndose 
parte importante de la solución de distintas necesidades. Tal es el caso de la 
educación, donde distintas herramientas han ido cobrando importancia en las tareas 
educativas, aunque esto no sea desde la instrucción formal o institucionalizada, pues 
desde hace varios años, se habla de la necesidad de la alfabetización digital para el 
aprovechamiento de las tecnologías, resaltando el conocimiento de elementos o 
prácticas como el uso de recursos educativos abiertos, educación a distancia y la 
integración de la IA, como se manejó en el Consenso de Beijing en 2019 (Ayuso-del 
Puerto y Gutiérrez-Esteban, 2022).

Actualmente, existen experiencias de uso de IA en la educación en forma de chatbots, 
tutores virtuales, el Machine Learning, simuladores, tutoriales, asistentes de escritura, 
traducción, entre otras, con algunas experiencias exitosas, pero aún contadas (Calderón-
Figueroa et al., 2024). Por eso resulta significativo reflexionar sobre la “importancia de 
redefinir el rol del profesorado universitario y contemplarlo no solo como instructor, 
sino como acompañante en los procesos de creación de recursos y desarrollo de 
habilidades tecnológicas” (Ayuso-del Puerto y Gutiérrez-Esteban, 2022, p. 357).
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Pinargote-Castro et al. (2023) consideran que la inteligencia artificial en el sector 
educativo presenta numerosos retos, entre los que se pueden encontrar la facilidad 
de plagio, la gran fuente de información que tienen los alumnos, la capacidad de 
estos sistemas de resolver consultas en segundos, entre muchos otros. Por tanto, es 
necesario que los docentes estén capacitados o al menos tengan conocimiento básico 
en el uso de estas herramientas de IA, para que puedan ser aplicadas en el ejercicio de 
su profesión, lo que obliga a las instituciones normalistas y universitarias a incluir en 
su malla curricular materias para los docentes que apoyen al desarrollo de habilidades 
tecnológicas. Aunado a lo anterior, es de suma importancia asegurar que la IA no 
sustituya los procesos creativos y reflexivos; su uso debe ser responsable y siempre en 
favor del crecimiento de las comunidades y la sociedad.

El uso de IA ha probado ser adecuado en la realización de tareas administrativas, en 
el manejo del tiempo (facilidad de revisión de exámenes, apoyo en planeaciones), para 
los docentes y en la inclusión de actividades que resultan novedosas o llevan a otras 
formas de interacción y enriquecen la experiencia educativa (Carbonell-García et al., 
2023). El conocimiento sobre estos usos potenciales aún es muy disímil y no forma 
parte de la formación docente formal, pues aún no se incluyen de manera extensiva 
las herramientas para el aprendizaje flexible y autónomo, que, en teoría, llevarían a 
una educación más eficiente y adaptable. La realidad es que a pesar de la experiencia 
de educación en casa, derivada de la pandemia por COVID-19, muchos docentes 
limitan su conocimiento tecnológico al uso de redes sociales, chats y algunos sistemas 
de gestión del aprendizaje (LMS), lo que presenta la necesidad de una reconstrucción 
educativa, que forzosamente debe incluir la formación docente, en un contexto en 
que los estudiantes se encuentran inmersos en el uso de estas herramientas y muchos 
docentes no tienen conocimiento al respecto o este es muy limitado, dando como 
resultado visiones de rechazo, de crítica total o de trabajar como si no existieran estas 
formas de interacción educativa.

Si se entiende al estudiante como un consumidor de contenidos, el conocimiento 
sobre el uso de las herramientas educativas actuales, muchas veces mediadas por la IA, 
resulta de gran importancia, pues el alumno se enfrenta a grandes desafíos derivados 
de la enorme cantidad de información de la que dispone (data), la necesidad de utilizar 
la tecnología para comunicarse y compartir con otros (Castillejos-López, 2022) y esta 
realidad debe transformarse en herramienta de adquisición de conocimiento, a través 
de ejercicios que permitan valorar la información de una forma crítica y reflexiva, 
donde el docente tiene un papel de facilitador y de guía, para lograr el mayor provecho 
al gestionar de forma exitosa y responsable los recursos que se le proporcionan, que 
generan la expectativa de facilitar la vida, mejorar la productividad y la organización.

Alfabetización digital docente

La educación por competencias, planteada desde hace décadas, cobra en esta realidad 
otro sentido, de acompañar al alumno en el conocimiento y aprovechamiento de las 
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estrategias actuales mediadas por el uso de la tecnología. Es necesario replantearse las 
destrezas y competencias que el alumno debe aprender frente a esta nueva realidad, 
así “el currículo formativo, los métodos de enseñanza y aprendizaje y los soportes 
técnicos de la educación deberán reinventarse” (Brunner, 2002, p. 126). La falta de 
formación adecuada en el uso de TIC sigue siendo una de las principales barreras 
para su implementación efectiva en las aulas (Granda-Ayabaca et al., 2019). Bajo esta 
premisa, la actualización y capacitación docente toma un carácter de urgencia. Como 
afirma Benvenuto et al. (2021), los docentes deben adquirir nuevas competencias 
digitales, incluyendo habilidades técnicas como la creación de prompts eficaces, que 
además de facilitar la interacción con modelos LLM, también les permitan diseñar 
asistentes personalizados que respondan a las necesidades de adaptación del contenido 
para cualquier perfil de estudiante.

La alfabetización digital se define como la capacidad de utilizar tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) para obtener, evaluar, producir y compartir 
información en una variedad de contextos (Jácome-Encalada y Sánchez-Vera, 2023). 
Estas competencias docentes resultan imprescindibles en un contexto en el que la 
inteligencia artificial generativa se presenta como un cambio de paradigma sobre el 
acceso al conocimiento, permitiendo a los profesionales de la educación aprovechar 
las herramientas que la IA siempre desde un enfoque ético y responsable, que aporte 
valor al proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, la falta de oportunidades 
para acceder a un programa formal de desarrollo de competencias digitales, limita 
el potencial que esta tecnología de frontera ofrece. Estrada-Araoz et al. (2024) 
señalan, en un estudio reciente, que el nivel de conocimiento en IA entre docentes 
universitarios revela que, aunque existe un creciente interés en la integración de estas 
tecnologías en el aula, muchos educadores aún carecen de la formación necesaria 
para utilizarlas de manera efectiva.

Ingeniería de prompts para el sector educativo

Una de las habilidades más demandadas es la ingeniería de prompt, la cual se 
define como el diseño instruccional con el que un usuario se comunica con una IA 
que procesa lenguaje natural. Es por ello que la redacción eficiente de prompts, juega 
un papel fundamental para el uso de las herramientas de IA generativa. La capacidad 
de formular instrucciones claras, que proporcione un contexto a los modelos de 
lenguaje permitirá al docente obtener resultados más relevantes y adaptados a sus 
necesidades educativas, facilitando la innovación de contenidos pedagógicos que den 
respuesta a los requerimientos que demanda la sociedad hiperconectada en la que 
vivimos. La implementación de sistemas de tutoría inteligente, que utilizan técnicas 
de IA para personalizar la enseñanza, es un ejemplo de cómo la alfabetización digital 
puede transformar la educación (Rodríguez-Chávez, 2021).

Flores-Vivar y García-Peñalvo (2023), argumentan que la inteligencia artificial 
generativa tiene un potencial significativo en el marco de la educación de calidad. 
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Por tanto, las competencias de redacción de prompts se vuelven fundamentales para 
aprovechar al máximo dicho potencial. El uso eficiente de prompts, permitirá a los 
usuarios docentes:

• Personalizar el contenido de acuerdo con las necesidades de aprendizaje 
individual. Creando prompts que generen contenido adaptado a las necesidades 
individuales de los estudiantes.

• Generar materiales didácticos innovadores. Diseñar recursos educativos 
precisos, pertinentes y que fomenten el interés en el alumnado.

• Facilitar los procesos de evaluación continua. Diseñando prompts para crear 
rúbricas que permitan una evaluación transparente, oportuna y permanente.

• Fomentar el pensamiento complejo. Elaborando prompts que estimulen la 
reflexión y el análisis a profundidad de problemas y cómo abordarlo paso a 
paso.

Por su parte, la redacción de instrucciones o prompts optimizados para la educación, 
deberá considerar los siguientes puntos clave: 

1. Comprensión del LLM. Conocer las capacidades y limitaciones de los modelos 
de lenguaje a utilizar.

2. Claridad y especificidad. Formular prompts sin ambigüedades.

3. Contextualización. Proporcionar el contexto educativo pertinente y necesario 
en el prompt, salvaguardando siempre la integridad de los datos sensibles.

4. Arquitectura del prompt. Diseñar y organizar el prompt de manera lógica y 
coherente.

5. Interacción y refinamiento. Ajustar las instrucciones con base en los resultados.

Según Mejía-Trejo (2024), los prompts han evolucionado desde sus primeras 
aplicaciones hasta convertirse en herramientas sofisticadas que mejoran la precisión y 
creatividad de las respuestas en la interacción con modelos de lenguaje: esto implica 
que un prompt no solo debe ser claro y conciso, sino, que, además, dentro de un 
contexto educativo, debe ser diseñado tomando en cuenta las competencias que 
se buscan fomentar en el estudiante. En este sentido, el uso de prompts se puede 
ver como una manera de fomentar la creatividad y la innovación en el proceso de 
aprendizaje, lo que es fundamental en un entorno educativo que busca adaptarse a las 
necesidades cambiantes de los estudiantes (Ayala e Hidrobo, 2021). Para ejemplificar 
lo anterior, a continuación, se presenta una propuesta de formulación de prompts 
con un fin pedagógico, desde los pasos de creación del prompt hasta un ejemplo 
ilustrativo:
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1. Asignación de rol. Se define el papel o la identidad que asumirá el estudiante al 
interactuar con el LLM. Esto permitirá contextualizar la tarea, proporcionando 
una perspectiva específica que guíe la respuesta.

2. Contexto. Se establece el marco o la situación en la que se enmarca la tarea. 
Así se proporciona información adicional que enriquece la comprensión de la 
tarea y su relevancia.

3. Tarea. Se especifica la acción o el trabajo que se espera que lleve a cabo el 
modelo de lenguaje. Con esto se define claramente lo que se debe lograr, 
orientando la respuesta hacia objetivos específicos.

4. Tono. Se indica el estilo o la actitud que debe adoptar la respuesta. Con ello 
se segura que la respuesta mantenga la formalidad y el enfoque adecuado para 
el contexto académico.

5. Formato. Se detalla la estructura y las especificaciones formales del producto 
final. Con el propósito de orientar al LLM sobre la presentación esperada, 
facilitando la organización de la información.

6. Condiciones especiales. Se establecen requisitos adicionales o restricciones 
que deben cumplirse. Así se garantiza que ciertos aspectos específicos sean 
atendidos, mejorando la calidad y pertinencia de la respuesta.

Para ilustrar mejor la efectividad del diseño del prompt, se presentan dos resultados 
arrojados por el mismo modelo, pero utilizando, en primer lugar, una instrucción 
superficial en la que únicamente se solicita la tarea y, en segundo término, la respuesta 
ante el prompt estructurado, siguiendo las recomendaciones aquí expuestas.

Estudio de caso

Caso 1

LLM: ChatGPT versión 4o

Prompt 1: ¿Qué es la transferencia y pérdida de calor?

Respuesta 1
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Análisis de resultados. La información recibida es correcta, aunque genérica, 
se queda en un nivel superficial acerca del tema, otorgando una respuesta que está 
lejos de satisfacer las necesidades de un docente al diseñar una clase avanzada. Los 
resultados de la búsqueda son similares a los que se podía encontrar en una consulta 
simple en un buscador web clásico.

Caso 2

LLM: ChatGPT versión 4o

Prompt 2: actúa como profesor universitario de Ingeniería Química especializado 
en Termodinámica. Estás preparando material para una clase sobre ‘Transferencia y 
pérdida de calor’ en la asignatura de ‘Procesos Unitarios’ para estudiantes de tercer 
año de Ingeniería Química. Necesito que elabores una explicación detallada de los 
principios fundamentales de la transferencia y pérdida de calor, incluyendo ejemplos 
prácticos y aplicaciones en la ingeniería química. Utiliza un tono didáctico y accesible, 
facilitando la comprensión de conceptos complejos. Presenta la información en 
apuntes de clase estructurados, con secciones claras y bullets para resaltar puntos 
clave. Incluye analogías y diagramas sencillos cuando sea pertinente para ilustrar los 
conceptos.
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Respuesta 2
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Análisis de resultados. Con esta guía, los docentes pueden generar material 
didáctico adaptado a sus necesidades particulares, destacando como un punto 
primordial la claridad en la comunicación, pues el modelo reduce las respuestas 
irrelevantes al entender el resultado que se desea obtener. Al comprender que se trata 
de grandes sistemas de datos, es importante aportar toda la información posible para 
llevar a un buen modelado y que el uso de la IA sirva como un asistente educativo, 
con respuestas adecuadas al contexto y la necesidad. La personalización del contenido 
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resulta nodal, pues la respuesta se adapta al nivel y contexto de los estudiantes de 
Ingeniería Química en tercer año de estudios universitarios.

 El uso educativo actual que se las ha dado a las herramientas de IA muchas 
veces ha sido deshonesto, pues es común encontrar tareas, trabajos e incluso tesis 
completas que fueron hechas por alguna de las plataformas disponibles en la 
actualidad. A quienes se les hicieron solicitudes básicas, deficientes o que no tomaban 
en cuenta una correcta ingeniería de prompt y en estas entregas es muy raro que se 
reconozca el uso de LLM, por lo que es importante, además de capacitar en desarrollo 
de prompts eficientes y adecuados, hacer una sugerencia para las implicaciones éticas 
y de derechos de autor. También es de suma importancia destacar el hecho de que en 
muchas instituciones sigue sin estar normado el uso de estas herramientas y, por un 
lado, están los docentes que apoyan el uso de estos sistemas y, por el otro, aquellos que 
lo condenan. Lo cierto es que se trata de una realidad que ha llegado para quedarse 
y extenderse, por eso resulta importante avanzar en la normalización del uso de estas 
plataformas.

 Si bien al inicio del uso de ChatGPT de Open AI, Gemini de Google, Copilot 
de Microsoft, Claude de Anthropic y otras, era posible encontrarlas como autoras de 
trabajos científicos, en la actualidad existen legislaciones, como la norteamericana y la 
mexicana, que prohíben el uso de estos sistemas como autores, entendiéndolos como 
lo que son: herramientas de lenguaje generativo y, por tanto, se deben apuntar como 
instrumentos de trabajo (véase Sentencia788/24-EPI-01-2, del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa que resolvió, en agosto de 2024, que las obras creadas por 
inteligencia artificial no son sujetas de protección de conformidad con la Ley Federal 
de Derechos de Autor, TFJA, 2024). Además, existen textos como los de Lee (2023) y 
Crawford et al. (2023) que exploran este tema y resuelven que estos chats inteligentes, 
al no poderse hacer responsables de lo escrito, no pueden ser autores desde un punto 
de vista ético y resaltan además la necesidad de conocer las limitaciones de este tipo 
de sistemas.

De esta forma, la propuesta que se hace para el docente es que al hacer uso de 
estos modelos de inteligencia artificial se haga explícito y se solicite al inicio del 
trabajo el sistema de inteligencia artificial empleado, así como su versión y prompt. A 
continuación, se pone un ejemplo:

“Para el desarrollo de este trabajo se empleó ChatGPT-4 Plus con el siguiente 
prompt: Actúa como especialista en tecnología informática educativa y propón un 
esquema de los trabajos más importantes en el uso de inteligencia artificial en la 
educación, hazlo a manera de numeralia y en orden descendiente de fecha para 
poder ver los trabajos más actuales al inicio y usa como parámetro de importancia el 
número de citas de cada trabajo”.
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Lo mismo se puede hacer para dejar constancia del uso de los sistemas o chats para 
temas de planeación curricular, de asistentes educativos, entre otros. Pues en el tema de 
ética y derechos de autor, la propuesta es mostrar el uso de la herramienta y, al mismo 
tiempo, la correcta ingeniería de las instrucciones para fines pedagógicos, dentro de 
la misma alfabetización del uso de inteligencia artificial, que en el ámbito educativo 
funciona como cascada. De esta forma, se propone para el docente el acercamiento al 
uso de estos chats desde la ingeniería de instrucciones y las previsiones ético/legales, 
basadas siempre en un conocimiento y entendimiento de los límites y alcances del 
uso de este tipo de estrategias para el trabajo educativo.

Conclusiones y recomendaciones
El reto docente nunca ha sido fácil ni en las primeras etapas de concentración en 

objetivos, planeación, currículo o la segunda de resultados de pruebas estandarizadas 
y competencias, pero tal parece que el fenómeno ha sido aglutinante, es decir, que 
se han acumulado todos los elementos históricos a las exigencias de conocimientos 
y capacidades del docente y cada vez se agregan más elementos. A ese recuento 
histórico se suma la alfabetización tecnológica no solo para la educación a distancia 
y en tiempos de excepción, sino para el aprovechamiento y conocimiento de las 
herramientas de uso actual. Es un hecho que los alumnos, sobre todo los centennials y 
nativos digitales tienen conocimiento y usan este tipo de estrategias en su vida diaria, 
así como en el ámbito educativo, pero los currículos y la formación docente siguen 
teniendo el reto de incorporar estrategias en el sentido de aprovechar y gestionar los 
diferentes programas y plataformas, para usarlos en la adquisición de conocimiento 
de forma crítica, creativa y reflexiva, desde una estrategia de aprendizaje activo, 
estrategia en que muchos docentes no fueron formados.

El desarrollo de competencias digitales avanzadas en el uso de la inteligencia 
artificial generativa debe ser un derecho y un deber en el contexto educativo actual. En 
este sentido, las autoridades e instituciones educativas debieran desempeñar un papel 
proactivo en el diseño, implementación y evaluación de programas de formación 
continua que garanticen a los docentes desarrollar habilidades para aprovechar las 
herramientas necesarias que permitan potenciar el uso ético y responsable de la IA 
en sus prácticas pedagógicas, inicialmente, a través del uso de los grandes modelos 
de lenguaje. El uso de la tecnología en la educación debe sustentarse en teorías del 
aprendizaje; además de que su eficacia depende de la capacidad de contextualización, 
pero esto aún no es una realidad en la mayoría de los centros educativos.

Por último, es crucial que los programas de capacitación docente incluyan módulos 
dedicados a la ética y la responsabilidad en la aplicación de la inteligencia artificial, de 
esta forma, se promoverá un uso responsable de la IA, alineado con los valores éticos 
y los marcos normativos de las instituciones educativas. Así mismo, es importante 
reconocer el carácter personal que tiene la adquisición de conocimientos sobre uso 
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de este tipo de estrategias educativas, pues el hecho de que la tecnología avance a un 
ritmo tan acelerado dificulta que las mallas curriculares tengan pertinencia a mediano 
o largo plazo; por lo que es necesario fomentar las habilidades reflexivas y de búsqueda 
de información por parte del docente. En este mismo sentido, es importante que 
el docente tenga claro que la alfabetización digital es de suma importancia, pues 
los sistemas se pueden actualizar de forma automática, pero las personas no. Por 
esta razón, este tipo de capacitación implica también un cambio de mentalidad y 
forma de trabajo hacia la búsqueda constante y el manejo de nuevas plataformas que 
van surgiendo en la realidad social y educativa. Finalmente, en la labor docente, al 
menos en los países latinoamericanos, existe una carga excesiva de trabajo fuera de las 
jornadas laborales reconocidas, lo que implica la inversión de tiempo adicional para 
planeaciones, revisiones, entre otras actividades administrativas, que se suman a las 
curriculares y frente a grupo. Para estos casos resulta útil que el docente conozca y 
aplique de manera efectiva el uso de las herramientas que la IA ofrece y que con esto 
pueda incidir en la administración eficiente de su tiempo.
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