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En relación con la Agenda Educación 
2030, los lineamientos para el presente 
decenio plantean el rol central de las tec-
nologías digitales para operar sobre la 
gestión institucional, el currículo, las es-
trategias pedagógicas y de formación, el 
fortalecimiento de los aprendizajes y la 
evaluación entendida de manera integral 
y sistemática. Este alineamiento es obser-
vable a partir de la existencia de políticas 
de inclusión digital para el área de educa-
ción en la gran mayoría de los países de la 
región, en tanto se asume que se trata de 
una condición indispensable para garan-
tizar una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad, que habilite el acceso a la in-
formación, la producción de nuevo cono-
cimiento, la participación ciudadana y el 
aporte significativo a la construcción so-
cial.
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Capítulo 1  
Fundamentos de la 

Personalización del Aprendizaje  
a través de la IA 

Introducción  
El sistema educativo vive actualmente un 
binomio de crisis y cambio. Vivimos hoy 
un "mundo VUCA" (Volátil, Incierto, 
Complejo y Ambiguo), en palabras de la 
literatura militar norteamericana, mar-
cado por las profundas transformaciones 
sociodemográficas, políticas, económicas, 
culturales, organizativas y tecnológicas 
que se han producido en los últimos tiem-
pos. (Castro-Mero and Castro-Guada-
mud2020) (Valladares2022) 
 
El sistema educativo vive hoy sin duda un 
momento de intensificación y compleji-
dad, acaparando una ingente cantidad de 
información que los profesionales de la 
educación apenas somos capaces de tratar 
y utilizar. Una de las exigencias para su-
perarnos hoy profesionalmente pasa ne-
cesariamente por aprender a gestionar y 
utilizar todo este caudal de información 
con el que trabajamos. En este contexto, 
la presencia en el contexto educativo de 
los denominados sistemas de "tecnología 
avanzada" se hace una opción plausible y 
sopesable desde las distintas dimensiones 
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contextuales de la actuación docente: 
epistemológicas, metodológicas y actitu-
dinales. (Guzmán et al. 2020) 
 
La educación del futuro se centra en la ge-
neración de competencias en el alumnado 
para su inclusión en sociedades comple-
jas, evolutivas, inciertas, en movilidad y 
en constante adaptación; está en la base 
de la lucha por disminuir el fracaso esco-
lar durante los periodos de formación. Ca-
pitalizar la atención de los alumnos y 
alumnas frente a la multitud de estimula-
ciones que reciben en su vida social y no 
social, incidiendo en una situación común 
en alumnos y alumnas con talento o con 
necesidades especiales que no son atendi-
das correctamente. (García Guerrero & 
Lorda Pérez) 
 
 
Conceptos básicos de Inteligencia 
Artificial (IA) en educación inteli-
gencia artificial 
Al hablar de inteligencia artificial en el 
ámbito de la educación, estamos refirién-
donos a sistemas que tratan de apoyar la 
formación del alumnado a través de la 
realización de tareas que, en general, re-
querirían de personas con grandes cono-
cimientos en psicopedagogía. La 
automatización de estas tareas se realiza a 
través de la modelización matemática de 
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los procesos de toma de decisiones, ba-
sada en el procesamiento de un gran volu-
men de información relativa al 
comportamiento previo del alumnado. 
(Chávez et al. 2021) Esta información se 
emplea, por ejemplo, para hacer pronós-
ticos relativos a los distintos resultados 
educativos (calificaciones, nivel de éxito), 
para detectar que un alumno presenta 
una necesidad formativa y para calcular la 
secuencia formativa más adecuada. 
 
Una de las disciplinas de la inteligencia 
artificial en las que se fundamenta un 
gran número de las aplicaciones educati-
vas actuales es el machine learning. Se 
trata de un área de investigación científica 
que se sirve de técnicas computacionales, 
cuyo objetivo es generar un modelo mate-
mático entrenado con una serie de datos 
de entrada que, tras ser procesados me-
diante estas técnicas, proporcionan un re-
sultado correcto (Valerio and Carvallo 
2020).  
 
El problema puede definirse como un pro-
ceso de inducción de reglas, donde se 
parte de una hipótesis general para ir re-
duciendo la diversidad de alternativas a 
todas las hipótesis que se ajusten a la 
realidad observada en todos los casos. Las 
redes neuronales son una de las formas 
más utilizadas en el aprendizaje automá-
tico, y en concreto en la educación a través 
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de la recolección de datos del alumno, y es 
particularmente interesante la red neuro-
nal profunda, comúnmente conocida 
como deep learning, especialmente indi-
cada para el análisis de contextos comple-
jos. 
 
Técnicas de Machine Learning para 
la Personalización del Aprendizaje 
En general, la personalización del apren-
dizaje se basa en 'construir' la forma de 
aprender propia de un alumno a partir de 
unos datos concretos conocidos o asumi-
dos y/o adquiridos normalmente a lo 
largo del tiempo (teoría de la personaliza-
ción del aprendizaje) o a partir de un 
grupo de alumnos (adaptación del mate-
rial a un grupo de alumnos) (González-
González, 2023)(Vera, 2023)(Espinoza 
Freire, 2021). La personalización puede 
llevarla a cabo el docente de manera ma-
nual o de forma automática a través de 
sistemas de recomendación o agentes de 
ITS, teniendo en cuenta el qué (recursos) 
y cómo (secuencia) adaptar el material 
instruccional. 
 
Los motores de recomendación de 
RECSys pueden ser muy útiles en la per-
sonalización del aprendizaje. Reciente-
mente, la respuesta educativa ha 
demostrado un gran potencial en diferen-
tes ámbitos, tales como sistemas reco-
mendadores de cursos, de unidades de 
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aprendizaje, de actividades, de tareas, de 
recursos multimedia, de ejemplos, por 
ejercicios, etc.  
 
Los motores de recomendaciones para 
procesos de personalización de aprendi-
zaje (AP) se benefician de la cantidad de 
datos que las plataformas generan, los da-
tos del contexto social del estudiante o el 
curso y, por otra parte, la cantidad de téc-
nicas de minería de datos que se están ge-
nerando en los últimos años teniendo en 
cuenta el entorno que represente. Es posi-
tivo conocer el rendimiento y clasificar el 
rendimiento del estudiante en el aprendi-
zaje de la materia, aunque la decisión cer-
tera se tome debido a la imposibilidad de 
mecanismos (Henao Rivas & Herrera Lo-
zano, 2023).  
 
Modelos de Personalización del 
Aprendizaje en Entornos Educati-
vos 
Los estudios en el ámbito de la psicopeda-
gogía y, más concretamente, aquellos que 
analizan cómo afrontar la diversidad del 
alumnado, reconocen la fuerza de la edu-
cación como agente de cambio impulsor 
del desarrollo personal. Atribuyen estos 
cambios positivos a la capacidad transfor-
madora de la educación sobre las perso-
nas, motivadas por un conjunto de 
valores, unos elementos cognitivos y un 
sentido del aprendizaje (Molina et al., 



12 

2024). En consecuencia, cada vez deman-
damos mayor desarrollo e implementa-
ción del aprendizaje adaptativo en los 
entornos educativos, motivado por facto-
res como la disgregación existente en la 
formación, la necesidad de asentamiento 
de los conocimientos y la aparición de 
nuevos componentes y tecnologías.  
 
Como bien preconiza la Comisión, me-
diante la teoría del "pensamiento en 
donde la meta de la educación puede al-
canzarse cuando el aprendizaje se modela 
basándose en las características psicológi-
cas del alumno" (posición constructi-
vista). El aprendizaje adaptativo es una 
técnica que persigue un ajuste entre el ni-
vel y la tipología pedagógica y el contenido 
del sistema, en función de las característi-
cas propias de cada estudiante. 
 
En la nueva matriz tecnopedagógica se di-
bujan dos actores que se fusionan y poten-
cian: el sistema adaptativo, que identifica 
los aspectos y condiciones del entorno 
tecnológico más eficaces para cada estu-
diante, dinamiza itinerarios de forma-
ción, apoya debilidades, promueve 
conductas formativas y relaciona a los 
alumnos, entre otros aspectos; y el sis-
tema cognitivo, que interactúa con el 
alumno para que se conozca a sí mismo, 
supere en funcionalidad, se "perfile" como 
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estudiante y madure su perfil profesional 
(Jiménez et al.2020).  
Esto refuerza y apoya las construcciones 
propias del "adivinador despierto" (agen-
das de sesión, estudio anticipado, optimi-
zación del aprendizaje, análisis de logs y 
comportamientos del mismo, "relacionar" 
agentes implicados en la construcción de 
la materia para el estudiante). 
 
Ética y privacidad en la personaliza-
ción del aprendizaje a través de la 
IA 
A lo largo de la historia, el crecimiento de 
tecnologías e innovaciones dentro de la 
sociedad ha generado también numerosas 
preocupaciones dentro de los usuarios e 
incluso en los no usuarios directos de esos 
sistemas. Si nos centramos en la educa-
ción, por un lado, se aprecia el necesario 
avance tecnológico en sistemas educati-
vos como paradigma del cambio y avance; 
por otro, las posibles disrupciones e inno-
vaciones frente a la inercia de una socie-
dad y una economía que ya no es estática. 
(Ordóñez-Ordóñez et al.2021)  
 
Dentro de este cambio educativo, uno de 
los paradigmas que más fuerza ha tomado 
recientemente ha sido la personalización 
del aprendizaje. Crear sistemas inteligen-
tes puede ser sumamente útil para indivi-
dualizar el proceso de enseñanza-
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aprendizaje, adaptándose a la amplia di-
versidad de contextos existentes, pero 
también puede generar un estado de inse-
guridad entre los usuarios, quienes se 
cuestionan su control y cómo les afectará 
a su vida privada(Estupiñán & Mesa, 
2023). 
 
En este sentido, surge un debate entre la 
privacidad y la eficiencia. Por un lado, 
está el deseo de que los sistemas sean efi-
cientes y ayuden a que las personas pue-
dan hacer las cosas de forma más rápida y 
sin problemas o para elegir diferentes co-
sas, así como para que los negocios sean 
rentables.  
 
Por otro lado, se destaca la necesidad de 
que las personas tengan privacidad, im-
plementando diferentes medidas para 
que estas se vean garantizadas. Lamenta-
blemente, muchos de estos problemas 
provienen del mal uso de los datos, sobre 
todo por el llamado Big Data, que supone 
una serie de históricos de actividades de 
los usuarios. (Rivera et al. 2022) Un factor 
decisivo para su aparición es que el usua-
rio no suele ser consciente de la informa-
ción que comparte, ya que si se le pidiera 
expresamente dicha autorización se vol-
vería más receloso y la recolección de los 
datos perdería su eficacia. 
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Aplicaciones prácticas de la perso-
nalización del aprendizaje en dife-
rentes contextos educativos 
El hecho de que el ser humano esté alta-
mente adaptado a seleccionar la informa-
ción importante entre un océano de 
estímulos y que, además, esta habilidad 
está altamente relacionada con los siste-
mas homeostáticos de las personas, es 
una evidencia científica. Por ese motivo, 
todos los sistemas de aprendizaje perso-
nalizados han obtenido buenos resulta-
dos, y más aún en ambientes virtuales 
donde la posibilidad de obtener una gran 
cantidad de información en un tiempo re-
lativamente corto sobrepasa nuestra habi-
lidad perceptiva. Sin embargo, la 
pluralidad de sistemas de recomendación 
de eventos educativos disponibles hace 
que no se conozca a fondo qué técnicas 
son más adecuadas para cada plataforma 
y cada objetivo (Salazar et al. 2021). 
 
En todos los casos es posible conocer el 
historial de movimientos del usuario, los 
objetos disponibles, una serie de medidas 
de similitud entre ellos, y lo que el usuario 
va haciendo en cada sesión. (Rodríguez 
Durán, 2023) Todo ello se utiliza para 
construir a posteriori una base de conoci-
miento que permita modelar el equipo 
usuario-elemento. 
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En muchos casos, si los datos históricos se 
han etiquetado convenientemente, es po-
sible deducir relaciones causa-efecto con 
la suficiente confianza para que puedan 
ser explotadas a futuro, es decir, los resul-
tados del usuario son sensibles a la asig-
nación de premios y expresión del 
comportamiento. A estos sistemas se les 
llama adaptativos. Son particularmente 
adecuados para incitar al usuario a expe-
rimentar diversos caminos antes de 
aprenderse de memoria los eventuales 
modos óptimos de hacerlo. Parte del valor 
de los sistemas de recomendación de 
eventos es precisamente esta caracterís-
tica, que aumenta la eficiencia en el des-
cubrimiento del conocimiento del 
usuario. (Vélez et al., 2022) 
 
 
Desafíos y oportunidades futuras 
en la personalización del aprendi-
zaje con IA 
Tal y como hemos ido viendo en los dife-
rentes apartados, la perspectiva mostrada 
por la inteligencia artificial en la persona-
lización del aprendizaje es, sin duda, pro-
metedora. Aún así, esconde una serie de 
desafíos y dificultades a tener en cuenta. 
Los desafíos se dividen, de manera gené-
rica, en tres grandes líneas, que desarro-
llamos a continuación: Teóricos y 
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metodológicos; técnicos y aplicados; éti-
cos y jurídicos. (Vera, 2023) 
 
Desde el punto de vista metodológico, la 
aplicación de técnicas de IA en el campo 
de la educación resulta compleja por di-
versos motivos: el comportamiento hu-
mano es altamente complejo y 
multidimensional, de modo que desarro-
llar modelos matemáticos que lo repre-
senten con precisión es una tarea difícil 
hasta la fecha (Arce2020). Los alumnos 
son sujetos que cambian, de modo que 
cualquier intento de personalización ba-
sado en modelos iniciales es probable que 
pierda su validez en poco tiempo. La ac-
ción del docente sobre el estado de los es-
tudiantes, por experiencia, atacará a la 
formulación de cualquier modelo, pero 
debe formar parte de él para mejorar la 
toma de decisiones. 
 
Finalmente, cualquier implementación de 
IA plantea numerosas cuestiones éticas. 
Por un lado, el uso de técnicas de IA sobre 
datos personales plantea cuestiones lega-
les sobre la propiedad de los datos, el ac-
ceso a ellos y la necesidad de 
consentimiento por parte del sujeto. Ade-
más, el uso de estos sistemas plantea 
cuestiones sobre quién es responsable de 
su funcionamiento y utilización (Guaña-
Moya & Chipuxi-Fajardo, 2023)(Caste-
llano). El propio hecho de que un sistema 
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ejerza el control sobre el aprendizaje plan-
tea cuestiones sobre su grado de autono-
mía y cuáles son las competencias y los 
valores adquiridos por el sujeto en un mo-
delo educativo en el que IA desempeña 
una función. 
 
Conclusiones  
Hasta ahora no me cansaré de insistir; la 
personalización del aprendizaje es una de 
las claves para entender el implacable 
avance de la inteligencia artificial y la ana-
lítica educativa en la educación. Avance 
que, por otra parte, crea un sentimiento 
en algunos especialistas, educadores y pa-
dres de tener que correr para llegar a al-
guna parte. Estamos viviendo una 
atmósfera de desorientación basada qui-
zás en el miedo ante el cambio: a veces pa-
rece impredecible e incontrolable y ello 
fomenta la inseguridad y la prisa.  
 
La digitalización del mundo y la utiliza-
ción de nuevos medios y herramientas ba-
sadas en la IA está reclamando una 
adaptación de la educación hacia un mo-
delo que personalice el aprendizaje y lo 
haga transformador e interdisciplinar. La 
personalización implica, a su vez, la reco-
gida de información sobre el comporta-
miento y el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes.  
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Esta es la aportación del learning analy-
tics o analítica del aprendizaje que, apli-
cando técnicas de inteligencia artificial 
(IA) y de análisis de datos, permite cono-
cer los patrones de comportamiento de 
cada estudiante: sus fortalezas y caren-
cias, sus conocimientos previos, su ritmo 
de aprendizaje, sus intereses e incluso as-
pectos sociales de su personalidad, inte-
grando todo esto en un sistema de 
consejos, retos, actividades o materiales 
que busca maximizar el aprendizaje del 
estudiante. 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje 
adoptaría un modelo que permitiera ato-
mizar el contenido, encaminado a la 
adopción por parte del aprendiz, de con-
tenidos específicos totalmente adaptados 
a su ritmo y situación. También se hace 
necesario que los materiales sean ilimita-
dos. La percepción de agotar los conteni-
dos dentro de un entorno concreto 
desvirtúa el propósito del aprendizaje. Si 
bien en un aula presencial limitamos los 
materiales a aquellos proporcionados por 
el docente, en un mundo 2.0, globalizado, 
sería absurdo poder enseñar a aprender 
con solo lo que puedo aportar. 
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Capítulo 2  

Diseño y Desarrollo de Recursos 
Educativos Inteligentes 

Introducción  
La aparición y desarrollo de las nuevas 
tecnologías, así como la revolución produ-
cida por la web 2.0, han abierto nuevas 
perspectivas en muchos temas, y la educa-
ción no podía ser menos. A medida que el 
mundo de la educación ha ido cambiando, 
el desarrollo de Recursos Educativos Inte-
ligentes, clave para la transición de la era 
industrial a la postindustrial, está influido 
claramente por el propio progreso de la 
educación. (Villegas et al.2022) En este 
sentido, al ser el punto de partida una so-
ciedad e industria con mayores necesida-
des de personalización para atender a su 
alto índice de masificación, era de esperar 
que también los materiales educativos de-
berían adaptarse a esta realidad. 
 
En este trabajo se analizan los denomina-
dos Recursos Educativos Inteligentes 
(REI), definidos como materiales educati-
vos (a cualquier nivel educativo y ámbito 
temático) desarrollados a través de mode-
los formalizados RT (Requisitos de Tu-
tor), que son utilizados por el estudiante 
al desarrollar alguna de las diversas FA 



26 

(funciones de aprendizaje) o FR (funcio-
nes de regulación), y sistemas para el 
desarrollo de REI, que se fundamentan en 
el paradigma constructivista.  
 
Para ello (en la segunda y tercera seccio-
nes) (Ferrada Espinoza, 2022), se revisa y 
analiza la relación y problemática entre 
los existentes sistemas de e-learning y la 
necesaria creación de materiales educati-
vos multimedia que se ajusten a las carac-
terísticas de los mismos, como 
consecuencia de compartir un mismo pa-
radigma de trabajo. Hasta el momento de 
nuestra investigación se han desarrollado 
sistemas donde prima la gestión de los 
alumnos, y los recursos didácticos son ele-
mentos con una presencia y tratamiento 
poco significativos. 
 
Tecnologías emergentes en la edu-
cación 
Las tecnologías han reformulado la socie-
dad y el acceso a la información en bene-
ficio del individuo, evolucionando en 
diferentes disciplinas. Díaz et al., 2020 En 
este contexto, también se ha presentado 
una revolución en la educación. Es bien 
conocido el impacto de la tecnología en la 
enseñanza; no obstante, la progresión tec-
nológica sigue su curso y el ámbito de la 
educación debe ir adaptándose a las nue-
vas tendencias. 
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Un artículo de la revista Innovar sobre 
"Tecnologías emergentes en educación" 
realiza una recopilación del estado del 
arte y experiencias basadas en distintas 
tecnologías emergentes para la educa-
ción. Dentro de estas, destaca el impacto 
del Mobile Learning, ya que el aprendizaje 
puede tener lugar en cualquier lugar o 
momento, y la idea es maximizar el reto, 
contexto, contenido o tecnología.  
 
El mismo autor menciona el Breakth-
rough Learning (aprendizaje disruptivo), 
el cual está fundamentado en la creación 
de soluciones de educación más efectivas, 
eficientes o cautivadoras, donde la tecno-
logía influye en todas las manifestaciones 
del aprendizaje. Otra de las tecnologías ci-
tadas por el autor es el Big Data (González 
et al. 2020). Las soluciones de aprendi-
zaje pueden aportar una miríada de datos 
gracias a capacidades técnicas e informa-
ción masiva, generándose atractivas opor-
tunidades de innovación muy alejadas de 
alta imaginación, bajo costo o simple di-
seño efectista.  
 
La impresión 3D capitaliza una eficaz pre-
sentación de contenidos, estímulo de la 
afectividad e inducción a la participación. 
Se espera que a corto plazo, su reducción 
de costos y sus prácticamente ilimitadas 
posibilidades apoyen el enriquecimiento 



28 

del aprendizaje a todos los niveles, ofre-
ciendo auténticos escenarios de aprendi-
zaje inmersivo (Castro & Ocampo, 2022). 
La inteligencia artificial aplicada a siste-
mas de aprendizaje o de gestión del 
aprendizaje permitirá una mayor perso-
nalización, adaptación dinámica y antici-
pación de necesidades del alumnado. 
 
Fundamentos de la Inteligencia Ar-
tificial en la Educación 
Si bien fue a mediados del siglo pasado 
cuando se comenzó a trabajar en el campo 
de la enseñanza asistida por el ordenador, 
no es hasta los años 80 y 90, junto con un 
cambio de paradigma pedagógico hacia el 
constructivismo, que las aplicaciones 
educativas tienden a presentarse como 
ambientes virtuales de aprendizaje, y a 
considerar la planificación del curso, la 
evaluación y la interacción con el alumno 
desde una perspectiva pedagógica "inteli-
gente" (García & Barreto, 2020).  
 
Sin embargo, la necesidad de que el orde-
nador sea capaz de realizar un diagnóstico 
pedagógico de las situaciones planteadas, 
y de adaptar la enseñanza de acuerdo con 
ese diagnóstico, está en la base del desa-
rrollo rápido y masivo de aplicaciones de 
"computación inteligente" que van a tra-
vés de videojuegos serios (Serious Game), 
Sistemas Tutores Inteligentes (STI), o in-
cluso Sistemas Multiagente (SMA). 
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Más recientemente, el advenimiento de la 
informática móvil, así como de la Internet 
y las redes sociales, ha generado nuevas 
posibilidades de planeación digital del 
curso, evaluación y coaching inteligente, 
nacidas de la interacción (eventualmente 
intensa) entre las novedades tecnológicas 
arriba mencionadas y desarrollos realiza-
dos en torno a la inteligencia artificial. Tal 
es el caso de las aplicaciones "pro sophis-
ticated", las investigaciones sobre conoci-
miento afectivo y scaffolding por parte de 
los STI; y las interfaces naturales y la tele-
fonía como posibles mediaciones inmersi-
vas diseñadas por las SMA. 
 
Aprendizaje Automático y Aprendi-
zaje Profundo 
El término tradicionalmente utilizado 
para designar la capacidad de la máquina 
para aprender es el de aprendizaje auto-
mático. Este tipo de aprendizaje se basa 
en algoritmos que aprenden de ejemplos 
para predecir características de nuevos 
datos. La finalidad es la no parametriza-
ción explícita del algoritmo, sino que a 
partir del entrenamiento con un conjunto 
de datos previo, el algoritmo es capaz de 
ajustar sus parámetros y reproducirse con 
nuevos datos para obtener información 
significativa (Franco et al. 2021). 
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Las herramientas proporcionadas por el 
aprendizaje profundo permiten resolver 
problemas que están más allá de las capa-
cidades del aprendizaje automático, por 
ejemplo, el sistema de caras de Google Fo-
tos que es capaz de reconocer caras in-
cluso en fotos mal tomadas o 
desenfocadas, o el traductor de Google 
que ha aumentado de manera significa-
tiva en los últimos años la calidad de su 
traducción. 
 
Aunque las distintas arquitecturas de re-
des neuronales se desarrollaron en la capa 
de conexiones, la ER (Red Neuronal Pro-
funda) es el tipo de red neuronal que ha 
hecho posible el desarrollo de las aplica-
ciones de deep learning que asombra al 
mundo entero. Las ER disponen de una 
arquitectura de varias capas, general-
mente de activación sigmoidal y cuya fi-
nalidad es hacer que cada suceso que 
aparece en la capa aflor, o sea, el conjunto 
de perceptrones o nodos de la capa, sea 
debido en alguna medida a todos los suce-
sos que aparecen en la capa afferent 
(Ameijeiras et al. 2021).  
 
Esta estructura multicapa permite que las 
ER sean capaces de modelar y aprender 
de manera más precisa y eficiente, lo cual 
las hace especialmente aptas para tareas 
de reconocimiento de patrones y procesa-
miento de información compleja. Gracias 
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a estas capacidades, las ER han revolucio-
nado campos como la visión por compu-
tadora, el procesamiento del lenguaje 
natural, la recomendación de contenido y 
muchos otros (Pardos Medem & Dubini 
Marqués, 2024).  
 
Además, su flexibilidad y capacidad para 
adaptarse a distintos dominios y conjun-
tos de datos ha llevado a grandes avances 
en áreas como la medicina, la ingeniería y 
la investigación científica. En resumen, el 
impacto de las ER en la actualidad es in-
negable y su potencial para seguir impul-
sando el progreso tecnológico es infinito. 
(Sánchez & Campos, 2021). 
 
En esta arquitectura, cada capa se encarga 
de realizar un cierto nivel de abstracción: 
las entradas se asocian a un objeto, los va-
lores que se obtienen después del cálculo 
de cada perceptrón en la siguiente capa se 
dedican a modelar alguna propiedad del 
objeto y así sucesivamente en cada capa 
hasta obtener la respuesta final. 
 
 
Diseño instruccional para recursos 
educativos inteligentes 
Esquema que sigue un diccionario En el 
diccionario, se inicia con la inicial y se si-
guen todos los términos que pertenecen a 
dicha inicial. Estas fichas están ordenadas 
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alfabéticamente como se hace en cada fi-
cha de entrada del diccionario. Por lo 
tanto, las fichas de entrada tienen sola-
mente los hipónimos inmediatos, tam-
bién llamados primarios. Si existiera un 
hipónimo primario para una ficha de en-
trada, el significado base estándar para 
dicho término contiene el resto de térmi-
nos de la clase en estudio (Arque Vargas & 
Quispe Valenzuela, 2023).  
 
En cuanto a las unidades lexicográficas 
básicas, encontramos las entradas mini-
malistas, que aunque no les interesan los 
demás valores asociados, son importantes 
en su organización interna. También en-
contramos las entradas extremistas o ma-
ximalistas, que están formadas por la 
definición de un término junto con el 
resto de valores que resultan pertinentes. 
 
Los métodos para la obtención de las cla-
ses y términos que van a formar el diccio-
nario de la teoría terminológica que se 
esté utilizando. La metodología de la 
construcción podría ser la base de datos 
de conocimiento preexistente, como ya vi-
mos en la sección 1.3, y que define las cla-
ses adyacentes y las relaciones que se 
establecen entre ellas.  
También se considera la procedencia de 
los conocimientos y de las peculiaridades 
de los recursos naturales o culturales que 
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se pueden explotar (Rivero 2022). La uni-
dad básica del diccionario de todos estos 
materiales (documentos, textos audiovi-
suales, informáticos, sistemas de infor-
mación, autores, estructuras, tipologías, 
clasificaciones, lenguas, usuarios de in-
formación) es la ficha, que es el "envase 
documental que sirve para describir un 
solo objeto: documento, translado docu-
mental, autor, sistema, estructura". 
 
Interacción Humano-Computadora 
en Entornos Educativos 
El ámbito de la interacción humano-
computadora ha experimentado un nota-
ble crecimiento en los últimos años, no 
sólo en el ámbito de la informática general 
sino también en la informática educativa. 
La tendencia hacia el desarrollo de entor-
nos educativos para dispositivos móviles, 
en particular para la interacción entre es-
tudiantes y profesores, ha conllevado el 
mantenimiento de los cuatro factores pre-
cursores de una IHC (interacción hu-
mano-computadora) a las dimensiones 
(D1: psicológica y motivacional; D2: social 
y afectiva; D3: semántica; D4: de conoci-
miento) identificadas por Collazos y Gue-
rrero en estas interacciones educativas 
que parten más allá de la capacidad de 
procesamiento del dispositivo. 
 
A pesar de las tendencias cada vez más 
crecientes para la generalización del uso 
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de los dispositivos móviles inteligentes 
como recursos tecnológicos en entornos 
de aprendizaje por toda la sociedad, se 
hace necesario (y urgente) el desarrollo de 
modelos de IHC para entornos educativos 
que guíen e identifiquen qué factores y va-
riables específicas encajan en la interrela-
ción entre los diferentes agentes y que 
sirvan de marco al desarrollo de recursos 
educativos inteligentes para dispositivos 
móviles (<LEFT_END>).  
 
Desde el ámbito de la Tecnología Educa-
tiva se considera que el Diseño Instruccio-
nal de entornos educativos deben 
contemplar factores que mejoren la usabi-
lidad de los mismos y con ello la eficiencia 
de los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje, proponiendo un modelo de orienta-
ción de la producción de los recursos 
tecnológicos para el EEES - Espacio Euro-
peo de Educación Superior basado en las 
propuestas de Rogers: la Teoría de la di-
fusión de Innovaciones de posgrado en 
Educación a Distancia y el ciclo de progra-
mación y la de Psicología social de la in-
teracción. (Rivera et al.2020). 
 
Personalización y adaptabilidad en 
la educación digital 
Como hemos podido ver a lo largo de los 
apartados anteriores, el avance de las TIC 
ha permitido que puedan generarse mo-
delos didácticos mucho más eficientes 
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que el método de enseñanza tradicional. 
Entre los avances que ha aportado este 
nuevo método de enseñanza, podemos se-
ñalar la personalización de la educación.  
 
Los sistemas de personalización de la edu-
cación, SPI (System of Personalized Ins-
truction), pretenden proporcionar a 
alumnos contenidos, ritmo y estrategias 
adecuados a sus características persona-
les. Los SPI ofrecen modalidades de 
aprendizaje semipresencial, apoyado en 
entornos virtuales, con propuestas peda-
gógicamente relevantes como la Educa-
ción Personalizada, que está 
fundamentada en la heterogeneidad de 
características (psicológico-cognitivas, 
sociológicas y personales) de los alumnos 
o la Educación Diferenciada, basada en 
las diferencias sensibles entre el material 
o situación que ofrece el docente y la que 
ofrece el propio entorno personal. 
 
Un supuesto subyacente de los SPI es el de 
la diversidad de los modos y estilos de 
aprendizaje en todo individuo y que, por 
tanto, cada persona podría aprender de la 
mejor forma para sí misma. Abogan por el 
aprendizaje individualizado, pero no he-
gemónico: ni considerado en la construc-
ción de contenidos ni en la interacción 
con el profesor y resto de compañeros. 
Dentro de los mejores desarrollos compu-
tacionales producidos en el campo de la 
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enseñanza asistida o personalizada por 
ordenador (individualizado y automá-
tico), los sistemas inteligentes que perso-
nalizan unos contenidos, un nivel y 
complejidad de interacción pedagógica y 
unos procedimientos de seguimiento de 
los alumnos han sido los modelos "Intelli-
gent Tutoring Systems" (ITS). 
 
Ética y privacidad en el desarrollo 
de recursos educativos inteligentes 
La presente sección recoge algunos aspec-
tos éticos que los docentes deben tener en 
cuenta a la hora de incorporar este tipo de 
recursos, así como en su desarrollo, espe-
cialmente teniendo en cuenta la privaci-
dad del alumnado, que trabajará con 
datos personales suyos. En primer lugar, 
el uso de REI no debe ser abusivo, ni debe 
generar cambios en los profesionales im-
plicados (profesores, en este caso) que les 
lleve a no asumir la responsabilidad o a no 
sentirse cómodos con la aplicación. Así, la 
participación del profesor debe tener en 
cuenta y proteger su tiempo, y debe poder 
modificar la forma y frecuencia de inter-
acción. En segundo lugar, la implementa-
ción de los REI no debe dañar la 
intimidad del alumno, ni generar situa-
ciones donde el alumnado se sienta des-
protegido. 
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Capítulo 3  
Integración de Recursos 

Educativos Personalizados en 
Entornos Educativos Formales 

Introducción  
La muestra de esta investigación se intro-
duce de forma fundamental con el fin de 
aportar una alternativa a la práctica peda-
gógica de los docentes en el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (en adelante NTIC) en en-
tornos educativos formales. Dichas tecno-
logías permiten enriquecer la práctica 
pedagógica y propiciar un escenario peda-
gógico más adecuado a las particulares 
necesidades de cada estudiante, por lo 
que hacen posible desarrollar propuestas 
educativas que permiten la individualiza-
ción de la enseñanza (Pereira-Medina, 
2021).  
 
En concreto, en esta investigación quere-
mos hacer especial hincapié en la posibi-
lidad de integrar Recursos Educativos 
Personalizados (en adelante REP) en en-
tornos educativos formales con el fin de 
mejorar la actuación docente de los profe-
sionales de la educación. 
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La causa inmediata de nuestra investiga-
ción es la identificación de una serie de 
necesidades, que a su vez provienen de las 
investigaciones científicas y las experien-
cias personales en el desempeño profesio-
nal.  
 
Por un lado, las carencias que, en el ám-
bito de los REP, plantean estudios tradi-
cionales y recientes que son motivo de la 
tesis. Por otro lado, la necesidad de inno-
var en los centros educativos, buscando 
nuevas aproximaciones al conocimiento, 
también llamadas metodologías activas. 
(Olivero and Medina 2022) En este sen-
tido, esta investigación converge con uno 
de los ejes del Plan de Acción Educativa 
de la Comunidad de Madrid, ya que está 
basada en Recursos Educativos de Cali-
dad integrados en el currículo e incluye 
una formación para el profesorado. Esta 
línea se ha iniciado ya y se pretende po-
tenciar con planes específicos para niveles 
educativos y áreas a las que va dirigida. 
 
Conceptos fundamentales 
Un recurso educativo personalizado 
(REP) es aquel recurso que se ha adap-
tado para algún usuario a partir de un re-
curso educativo abierto (REA) gracias a la 
personalización de ciertos elementos. En 
concreto, un REP puede ser un objeto de 
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aprendizaje (como texto, actividades, vi-
deo, animaciones, simulaciones, evalua-
ciones, entre otras), un paquete didáctico, 
un curso en línea, un itinerario formativo, 
etc. Para este artículo, ARREO supone 
que tanto los REA como los REP son re-
cursos educativos digitales. (Villamizar et 
al., 2020) 
 
En el contexto de ARREO, se considera un 
entorno educativo formal a un ambiente 
institucionalizado —ya sea escolar, acadé-
mico o laboral— en el que se realiza la 
transmisión del conocimiento. Los alum-
nos e instructores trabajan en entornos 
que han sido diseñados específicamente 
para ello y que responden a las metas que 
tanto la institución educativa como el par-
ticipante tienen. Por otro lado, un recurso 
abierto (REA) es cualquier material publi-
cado en Internet, que puede ser utilizado 
y/o manipulado de algún modo por estu-
diantes y docentes. Estos materiales sue-
len publicarse con licencias libres o de 
acceso abierto.  (Trujillo Sainz, 2020)La 
integración de recursos educativos perso-
nalizados (IREP) se refiere a la inserción 
de REP en un entorno educativo formal. 
La unidad donde la IREP actúa es equiva-
lente al REP; por tanto, es el nivel donde 
se realiza la IREP con ARREO. 
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Recursos educativos personaliza-
dos 
Los REPS son los materiales que contie-
nen los mensajes específicos (objetivos de 
enseñanza) que el diseño de las activida-
des educativas pretende que los usuarios 
aprendan. Están organizados en activida-
des educativas específicas. Estos recursos 
constituyen la parte más importante de 
los REA, ya que es el conjunto de mensa-
jes educativos que se elabora para que los 
usuarios obtengan el aprendizaje basado 
en los objetivos del recurso educativo es-
pecífico. Los mensajes que los constituyen 
están dirigidos a los usuarios del entorno 
(destinatarios), por tanto no constituyen 
contenido redundante del entorno base. 
(De la Vega, 2020) 
 
Siguiendo la clasificación propuesta por la 
UNESCO (2012), algunos de los principa-
les tipos de REP pueden ser: texto, ima-
gen, audio, video, multimedia, software, 
objetos de aprendizaje (Learning Object), 
recursos educativos abiertos (Open Edu-
cational Resource, OER), sitios web, bases 
de datos, material de experimenta-
ción/recolección, tutoriales, simulacio-
nes. Los mensajes también pueden ser de 
distinto formato. Algunos posibles forma-
tos de REP son habitualmente texto, ima-
gen, audio, video, multimedia, software, 
objetos de aprendizaje, recursos educati-
vos abiertos, sitios web, wikis. Aunque sea 
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habitualmente de distintos formatos, a lo 
largo de las etapas citadas también se ten-
drán en cuenta las distintas modalidades 
de tutor. (Rappoport et al. 2020) 
 
Entornos educativos formales 
"La enseñanza formal, por otro lado, ocu-
rre en una escuela u otra institución edu-
cativa especialmente designada. De allí la 
importancia para trabajadores en el área 
de la educación de identificar de manera 
clara cada entorno educativo. Un am-
biente educativo es cualquier conjunto de 
elementos que rodea al educando, que 
contiene materiales, canales y condicio-
nes físicas para conducir y realizar el pro-
ceso de vínculo con el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. El entorno edu-
cativo formal está caracterizado por po-
seer y seguir un determinado currículum 
(Piedra Durán, 2022). (Ruiz, 2020).  
 
En el caso del nivel terciario, los estudian-
tes eligen voluntariamente cursar una ca-
rrera como se mencionó más arriba. Son 
instituciones educativas que siguen un 
determinado itinerario formativo según 
un proyecto que incluye entre otras cosas 
el "ciclo de vida" de los estudiantes que 
probablemente deberían pasar por cada 
etapa del proyecto educativo, cumpliendo 
satisfactoriamente las exigencias para es-
tudiar el siguiente nivel. El concepto de 
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entorno educativo ha estado siempre pre-
sente en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, pero se ha reeditado con 
fuerza en los últimos años a raíz de las po-
sibilidades que ofrecen ambientes virtua-
les. Estos son conocidos por las siglas 
inglesas VLE (Virtual Learning Environ-
ment) o TIC (Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación) para mejorar y 
potenciar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje (e-learning). (Rodríguez Arocho, 
2020) 
 
Es muy importante a la hora de seleccio-
nar una tecnología, además de su funcio-
nalidad, plantearse si deseamos que el 
entorno sea abierto, es decir, accesible a 
todo el que quiera sin ninguna restricción 
o, en caso contrario, si le añadimos res-
tricciones de tipo técnico (necesidad de 
un navegador determinado, de una confi-
guración especial, etc.) o de tipo social 
(necesidad de una contraseña, autoriza-
ción del profesorado, etc.) de forma que 
limite el acceso y uso a determinadas acti-
vidades y grupos de usuarios. (Crisol-
Moya2020)  
 
Aula es un espacio de enseñanza y apren-
dizaje que puede ocupar el ámbito físico o 
el virtual, o estar formado indistinta-
mente por ambos. Puede ocupar o no un 
espacio diferenciado del entorno, que 
puede ser formal o informal. 5. Ambal-Br-
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Aula (Aula Abierta de Aprendizaje en Lí-
nea) es un conjunto de departamentos 
académicos de la Universidad de Alicante 
que han amalgamado bases de datos indi-
viduales, formando una única base de da-
tos común, en la que se recoge un 
inventario de las acciones docentes y los 
materiales didácticos existentes en cada 
departamento.  
 
El aula virtual implica la definición de un 
nuevo sistema de presentación material 
(diseño e interfaz), concebir el papel de 
los alumnos y los profesores como nuevos 
roles (profesores virtuales, monitores, tu-
tores, etc.) y realizar una gestión técnica y 
empresarial del aula, ya que supone la ne-
cesidad de una infraestructura tecnoló-
gica con un equipo y recursos humanos 
que la sostengan (Villarroel, 2021). El 
aula virtual se consolida, pues, como la 
plataforma tecnológica que facilita los 
procesos de formación tradicionales vis-
tos a través de un ordenador o de una red 
telemática. La Universidad de Alicante ha 
creado un aula virtual denominada Am-
bal-Br-Aula (Aula Abierta de Aprendizaje 
en Línea) que se ha convertido en un por-
tal con un alto índice de participación ac-
tiva. 
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Importancia y beneficios de la inte-
gración 
Eficientemente con la dura competencia 
de la industria discográfica, que se resiste 
a desaparecer en parte gracias al apoyo y 
a la necesidad, en ocasiones ficticia, de 
que las controladas ONL de los derechos 
les abran paso en los mercados a base de 
acciones coercitivas o restrictivas. Así 
pues, independientemente de que la 
forma de comercialización de los produc-
tos didácticos de Librojuegos ONL sea di-
rigida, potenciando de forma progresiva 
su presencia en aulas más y más disper-
sas, o directa, permitiendo que los centros 
no sólo compren ejemplares, sino que 
también puedan comercializarlos, es prio-
ritaria para nuestra empresa la llamada 
experiencia de fábrica, o el nuevo fluent 
como concepto central en el proceso de 
internacionalización (Fuentes Díaz et al., 
2024), es decir que, complementando el 
bajo coste operativo de los productos di-
dácticos comercializados, queremos re-
unir y ganar experiencia, cada vez de 
forma más interesante y solvente, para 
abstraer después de cada paso particular 
vivido y a través de la creación de los co-
rrespondientes onegraphs didácticos, los 
ONLknow qui, que, a su vez, dejarán para 
la posteridad las herramientas y los recur-
sos necesarios que constituirán el corpus 
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fundamental, a partir del cual una serie 
muy extensa y polivalente de libros digita-
les sobre ONL podrá canalizar, de forma 
interactiva, todo el saber hacer adquirido 
durante las ya numerosas experiencias di-
dácticas previas. 
 
Modelos y enfoques de integración 
Multimodos adoptada actualmente por la 
mayoría de las herramientas educativas 
constituye otro factor que frena de ma-
nera considerable el uso y adopción por 
parte de la comunidad educativa. Estas 
soluciones específicas permiten el acceso 
fácil y personalizado a los materiales edu-
cativos a través de cuyo portafolio perso-
nal del estudiante, apoyando así en el 
desarrollo de procesos de (auto)aprendi-
zajes a través de un enfoque de desarrollo 
profesional y pedagógico personalizado. 
(Rodríguez Valerio) 
 
De esta manera, la integración educativa 
de herramientas personalizadas permite 
la inmediatez, accesibilidad y personaliza-
ción y, por tanto, fomentan el autoapren-
dizaje a través de un modelo de formación 
basado en la asunción y desarrollo de ha-
bilidades clave por parte de los estudian-
tes. Forma predominante en el 
aprendizaje flexible y a distancia, fomen-
tando el desarrollo personal y profesional 
del estudiante. Un alumno interno que se 
enfrenta a un amplio abanico de recursos 
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de información y de interactivos y que 
además, requiere de una mayor interac-
ción con los mismos para asimilar y ga-
rantizar el alcance previsto de los 
objetivos marcados (Gómez2023).  
 
De igual manera, la movilidad de los estu-
diantes a través de becas ERASMUS, de 
ubicaciones en empresas, instituciones 
públicas y otros centros universitarios, así 
como el acceso minoritario a infraestruc-
turas informáticas especializadas 
amount-center, les dota de un entorno 
eminentemente colaborativo". Por ello, 
más allá de lo meramente docencial, 
desde la experiencia universitaria, se va-
lora aquello que contribuye a su forma-
ción integral (personal, social, relacional y 
económicamente), es decir, una apuesta 
de relación integral: docencia-investiga-
ción-adsorcio-profesional-cocurricula-
res-curriculares y de actualidad: 
publicación-nuevas prácticas educativas-
comunicación a las familias-vigilancia 
tecnológica (Quintero et al.2021). 
 
Modelo de adaptación curricular 
individualizada 
Adaptadas al estado real de los indivi-
duos. Aunque el profesor necesita conocer 
el perfil particular del aprendiz, otras 
cuestiones influyen en la adaptación cu-
rricular individualizada. Una de ellas son 
los resultados de la evaluación inicial de 
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diagnóstico del alumnado, donde se ob-
tendrá la situación basal de partida, con 
los diferentes niveles de desarrollo en que 
se encuentran los alumnos, con el fin de 
marcar objetivos concretos y significati-
vos de aprendizaje para cada niño, niña o 
joven del aula (p.33). 
 
En consonancia con el Curriculum de 
Educación Secundaria destinado a Perso-
nas Adultas (Cene.gallega, 2014), el pro-
ceso de individualización parte de la 
concreción curricular, como un aspecto 
de la acción docente por el que los profe-
sores seleccionan, organizan y secuencian 
los contenidos, adaptan las actividades de 
enseñanza y aprendizaje, el uso de los ma-
teriales y de los recursos, teniendo en 
cuenta las intenciones educativas y las ca-
racterísticas del alumnado. Así, las adap-
taciones curriculares siempre estarán en 
consonancia con los objetivos, contenidos 
y criterios de evaluación propuestos por el 
profesorado que gestione el aula y con la 
concreción curricular, comprometiéndose 
con un proyecto educativo que atienda a 
todas las necesidades formativas del 
alumnado (p.49). 
 
Una de las tareas fundamentales de la es-
cuela, concretamente del tutor/a del Pro-
grama Formativo, será establecer una 
propuesta formativa pedagógica especí-
fica para cada alumno/a del aula o grupos 



52 

de alumnos/as, y diferente a la del grupo 
ordinario de su edad (p.50). 
 
La normativa de educación gallega (De-
creto 86/2008), como referencia legisla-
tiva sobre la que se enmarcan los centros 
donde se desarrolla trabajo y colabora-
ción educativa, determina claramente la 
concreción curricular como acción do-
cente imprescindible en el proceso de en-
señanza y aprendizaje del alumnado de la 
modalidad (A). 
 
Herramientas tecnológicas para la 
personalización 
Se presenta una revisión de las distintas 
herramientas que, en el ámbito de la tec-
nología educativa, nos han servido de so-
porte para la implementación del 
esquema de enseñanza-aprendizaje per-
sonalizada, tratado en el punto 2 de este 
informe. En el contexto actual, se da en las 
investigaciones actuales un alto interés 
por la convergencia de distintas líneas de 
investigación que parten de enfoques edu-
cativos alejados, derivando en un con-
junto de posibles soluciones tecnológicas 
muy heterogéneas. (Bravo, 2021) Esto 
hace necesaria la puesta en común de las 
nuevas tendencias y avances científicos 
logrados en el ámbito de la educación per-
sonalizada y la tecnología educativa, lo 
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que resulta fundamental para los investi-
gadores que desean avanzar en esta línea 
de trabajo. 
 
El ámbito de la educación ha sido tradi-
cionalmente el sector que mayor potencial 
ha encontrado en el desarrollo e innova-
ción de soluciones tecnológicas, con espe-
cial interés por la personalización del 
proceso de enseñanza-aprendizaje a par-
tir del perfil de los alumnos. Internacio-
nalmente, se ha generado una amplia 
diversidad en el desarrollo de propuestas 
tecnológicas que implementan con mayor 
o menor grado la enseñanza personali-
zada, surgiendo una amplia gama de 
desarrollos tecnológicos muy heterogé-
neos, tanto desde el punto de vista de las 
teorías educativas en las que se funda-
mentan, como en relación a las tecnolo-
gías empleadas y el tipo de soporte basado 
en sistemas expertos o tutores inteligen-
tes (Fontal et al.2020). 
 
1. Efectúa una revisión de las herramien-
tas dispuestas para la creación de PLE 
(Personal Learning Environment) y 
ofrece algunos resultados de una encuesta 
realizada a los asistentes a unas jornadas 
de reflexión especializadas. 
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Inteligencia artificial en la educa-
ción 
Hoy en día, el campo de la Inteligencia Ar-
tificial ha obtenido un auge considerable, 
llegando a formar parte de distintos domi-
nios muy distintos entre sí, como puede 
ser la música, la salud, la banca, el tu-
rismo y, por supuesto, también la educa-
ción(Villarroel, 2021)  
Dentro de este último ámbito, los siste-
mas educativos, convencionales o no, han 
empezado a incorporar pequeños compo-
nentes basados en la inteligencia artifi-
cial. Como ejemplo de sistemas culturales 
y tutoriales, podemos mencionar a Hi-
dra/WebWork, que se centra en la resolu-
ción de problemas químicos y que tiene 
como finalidad dar soporte a los estudian-
tes en su proceso de aprendizaje.  
 
Aunque la mayor parte de las aplicaciones 
educativas de la inteligencia artificial se 
pueden encuadrar en alguna de las dos 
clases de sistemas mencionadas anterior-
mente, la verdad es que muchos de los tra-
bajos recientes en este ámbito superan los 
límites entre los sistemas de tutorías inte-
ligentes y los sistemas culturales, siendo 
cada vez más frecuentes los sistemas hí-
bridos capaces de actuar como ambos, de-
pendiendo del contexto en el que se 
encuentren y de la complejidad de las ta-
reas a realizar.  
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Las aportaciones y aplicaciones más re-
cientes en torno a la educación basada en 
la inteligencia artificial, como el proyecto 
Adaptive Brain Interface (ABI) o el pro-
yecto European Multimedia Clusters 
(ESS), demuestran que uno de los campos 
que están experimentando un mayor cre-
cimiento es el de las plataformas multi-
media y las herramientas más o menos 
automatizadas. 
 
 
Desarrollo de Recursos Educativos 
Personalizados 
Cualquier profesional de la educación, 
como definía, necesita a diario elaborar 
recursos educativos. A menudo precisa 
buscar información o conocimientos pre-
vios sobre la materia a trabajar. A veces, 
selecciona o crea nuevos materiales que 
ayuden al alumno o grupo a comprender 
o asimilar nuevos conceptos. Puede ser 
que necesite elaborar o seleccionar diver-
sas pruebas o actividades que faciliten la 
comprensión de los conceptos trabajados 
y que el alumno pueda alcanzar un deter-
minado grado de adquisición. Otras veces, 
debe preparar una guía de desempeño o 
alguna estrategia que redirija la conducta 
discente. En ocasiones es conveniente que 
los alumnos lleven a cabo una presenta-
ción oral o un informe escrito sobre el tra-
bajo o los objetivos alcanzados. En 
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algunas ocasiones se convocan debates 
para esclarecer determinados aspectos o 
confrontar opiniones. Y así, podríamos ci-
tar ejemplos cada vez más precisos y con-
cretos para cada etapa de la secuencia 
educativa. 
 
El objetivo principal del desarrollo de re-
cursos es ofrecer unos conocimientos de 
construcción de materiales digitales que 
mediante el uso de una o varias herra-
mientas (editores) nos permitirá crear los 
RSA (Recursos Sistematizados de Apren-
dizaje) para el acceso en línea por parte de 
todos los profesores así como la reutiliza-
ción, modificación y distribución del 
mismo. Uno de los desafíos actuales es 
que los entornos educativos personalicen 
aquellos servicios y objetos, incluidos los 
aprendizajes, que respeten las caracterís-
ticas y elecciones de los individuos (Edu-
cativo, Entorno) y así atribuir un rol de 
gestión en la configuración de la disposi-
ción de los objetos en el usuario. 
 
 
Retos y oportunidades 
Estos dispositivos significan una oportu-
nidad para incrementar la oferta de la en-
señanza y el aprendizaje en todos los 
niveles educativos. Pueden favorecer que 
los estudiantes influyan de forma cons-
tructiva en la preparación de materiales 
educativos, que se incremente la actividad 
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de aprendizaje autónomo, lo que facilita 
adquirir un compromiso con el aprendi-
zaje; actúen de forma programada y per-
mitan que diferentes dispositivos apoyen 
al alumno proporcionándole la informa-
ción y ayuda necesarias en el formato co-
rrecto. La disponibilidad y utilización 
creciente de tecnologías digitales en el 
ámbito educativo también permiten a los 
educadores desarrollar y utilizar de forma 
sencilla sus propios materiales educati-
vos. 
 
Aunque en el contexto de la educación 
formal, el enorme poder de las nuevas tec-
nologías debe materializarse en más y me-
jores oportunidades de desarrollo en la 
instrucción y formación, no todos los en-
foques tecnología-moderna pueden dar 
por sentado que vaya a ser así. Fomentar 
la integración y combinación de ambas ti-
pologías de materiales educativos, es de-
cir, no hay que escoger entre poner el foco 
en la elaboración y distribución de mate-
riales compartidos para el mayor benefi-
cio de los sistemas educativos y los 
propios alumnos e interés o en el diseño y 
consolidación de espacios de investiga-
ción-acción formativa.  
 
Ambas cosas son necesarias en el marco 
de entornos educativos formales de cali-
dad. Ello implica un cambio en la concep-
ción de la universidad, porque si esta no 
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está generando valor no tiene sentido que 
exista, como así es. Entonces, si recorda-
mos que el principal valor de la universi-
dad estriba no solo en la formación sino 
en la creación del conocimiento, no hay 
duda en afirmar que ésta no es capaz de 
generarlo en la dimensión necesaria por 
méritos propios, no al menos desde la si-
tuación en la que se encuentra. 
 
 
Ética y privacidad en la integración 
de recursos educativos personaliza-
dos 
Recoger lo que dicen y dejan de decir las 
normativas escandinavas que regulan la 
identidad y privacidad de los ciudadanos 
puede tener claras las implicaciones éticas 
y legales ocultas. Constituir un reto edu-
cativo de primer orden. En este artículo 
desarrollamos, en primer lugar, una refle-
xión sobre los problemas de control de la 
identidad que plantean los actuales entor-
nos educativos, junto con las insuficien-
cias de las normativas existentes. A 
continuación, se presenta un framework 
basado en la filosofía técnica de Ortega y 
Gasset como herramienta para promover 
un uso ético y personalizado de la infor-
mación de los estudiantes en entornos 
educativos. A la luz de este framework, 
analizamos la plataforma de educación 
personalizada de Navarra, basada en ma-
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teriales propios y ajenos, en la que el pro-
fesorado puede diseñar cursos personali-
zados e integrar diferentes modalidades 
de actividades. 
Internet y la Web 2.0 establecen relacio-
nes digitales para muchos aspectos de 
nuestra vida. Sin embargo, todavía son un 
desafío para el control de la identidad y 
privacidad de sus usuarios y usuarias, 
algo que nos plantea problemas éticos y 
legales. De hecho, si analizamos las dife-
rentes normativas que regulan la identi-
dad y la privacidad, vemos que sólo 
quedan manifiestas algunas de las posi-
bles implicaciones éticas y legales ocultas 
en aspectos clave, como por ejemplo el 
control y almacenamiento de las identida-
des digitales, del propio material didác-
tico, de la información generada por los 
procesos de personalización y la resul-
tante de las relaciones digitales. 
 
Conclusiones y recomendaciones 
En este trabajo de fin de titulación se ha 
abordado la integración de TAR con ca-
rácter abierto, base de datos personali-
zada de Recursos Educativos 
Personalizados, en entornos virtuales de 
aprendizaje formales utilizando el están-
dar IEEE, que se combinan dando lugar al 
estándar LOM/LOM-ES con su guía de 
uso Aplicaciones a la Educación Persona-
lizada EDUQUEMOS. Que se están lle-
vando a cabo en los centros educativos 
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han demostrado su cualificación en la op-
timización de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, atendiendo a las característi-
cas personales tales como el estilo de 
aprendizaje y las preferencias 
 
El uso de las TIC ha posibilitado una ma-
yor adaptación y atención a la diversidad 
en los centros educativos, pero debemos 
ser críticos, comprobando que si bien han 
aportado una gran cantidad de recursos y 
estrategias, no siempre son los más ade-
cuados para el aprendizaje del alumnado, 
tal y como reflejan diversos informes 
como PISA y, en general, la elevada com-
plejidad de configuración de los diferen-
tes sistemas didáctico-tecnológicos. 
 
En el contexto educativo se realizan nu-
merosas propuestas para mejorar el 
aprendizaje; entre ellas encontramos el 
uso de Entornos Virtuales de Aprendizaje 
(EVA), siendo importante en el desarrollo 
de alumnado-profesorado en el ámbito 
educativo. Estos entornos tecnológicos 
tienen aplicadas estrategias para enrique-
cer el aprendizaje, pero no siempre se 
hace de la manera más adecuada, ya que 
no están convirtiendo la información en 
conocimiento con la interacción, alfabeti-
zación digital, adaptables, metadata o re-
positorios. 
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Capítulo 4  
El Futuro de la Educación Superior 

y la IA 

Introducción  
El futuro de la educación superior se en-
cuentra en la inteligencia artificial (IA). 
En un mundo globalizado digitalmente, es 
imprescindible que los niveles de educa-
ción sean de la más alta calidad, ya que 
"las decisiones que se fundan en un con-
tenido focalizado en la inteligencia de baja 
complejidad solo pueden dar lugar a un 
aprendizaje de baja calidad, de bajo nivel 
y muy alejado de la complejidad exigida 
por los ambientes y la tarea que los estu-
diantes enfrentan" (Schönberger, 2015). 
En este contexto, en el que las IES inten-
tan innovar para desmarcarse de la com-
petencia y, a su vez, hacer frente a las 
peticiones de su entorno, surge la educa-
ción basada en el uso de IA. 
 
La inteligencia artificial aparece como la 
evolución de la automatización, en res-
puesta a las demandas no cubiertas del 
mercado laboral, hallándose bajo un en-
torno complejo y en constante cambio. 
Según la consultora Gartner (2019), la IA 
forma parte del grupo "Tecnologías autó-
nomas", categoría que destaca principal-
mente por su impacto y el asombro que 
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generan los avances durante los últimos 
meses. Tomando el escenario de la educa-
ción superior en el que nos situamos, cabe 
esperar que la tendencia alertada por 
Gartner sea extrapolable. Por otra parte, 
no dejan de aparecer artículos sobre cómo 
revolucionará la IA la denominada meto-
dología docente.  
 
Empresas de e-learning como Coursera, 
EDX o Khan Academy están experimen-
tando ya con chatbots y conocer el perfil 
del estudiante para aconsejarle sobre iti-
nerarios. Pero más allá de mejorar com-
petencias relacionadas con la 
metodología docente, me parece más in-
teresante indagar en cómo la inteligencia 
artificial podría llegar a transformar el cu-
rrículum y, con ello, la formación, en con-
creto en el área de marketing, disciplina 
en la que me muevo. 
 
Impacto de la IA en la educación su-
perior 
Para la educación superior, el primer 
desafío es su aplicación para mejorar la 
retención y el éxito en los estudios. Son 
cada vez más los programas que recogen y 
analizan información acerca de su alum-
nado, desde las que son consideradas bá-
sicas, que permiten obtener una 
panorámica acerca de quiénes están invo-
lucrados en actividades del programa, qué 
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han trabajado, qué estudiantes han entre-
gado inventarios o encuestas (Vera, 
2023), cuándo y cómo acuden al campus, 
hasta otra información de gran utilidad 
para el profesorado, por ejemplo, qué ac-
tividades han consultado, cuánto tiempo 
han empleado en cada contenido, o su 
evolución en el logro de los distintos re-
sultados de aprendizaje.  
 
De otra parte, se ponen de manifiesto es-
trategias para la predicción de nuevos da-
tos a partir de una base de datos, lo que 
permite evaluar no solo el rendimiento 
del alumnado, sino también su grado de 
implicación o de disfrute del aprendizaje, 
pronosticando si acabarán abandonando 
de forma contraproducente el programa. 
 
Referido a los materiales utilizados en 
clase, el análisis avanzado de datos in-
cluye métodos que descubren rápida-
mente correlaciones y patrones ocultos 
dentro de las denominadas actividades 
que quedan mejor, actividades que pue-
den interrumpir el aprendizaje, prestar 
una atención inadecuada y actividades 
que pueden favorecer el repaso y aumento 
de la atención del método (Orlandi, 
2024).  
 
Aquí se van a ir describiendo las principa-
les técnicas de análisis que se han mos-
trado como útiles para la aplicación de la 
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inteligencia analítica en la mejora del 
aprendizaje y en los entornos cercanos, 
enfatizando en la manera en que se apli-
can en el análisis de los datos obtenidos. 
Tendencias actuales en la integra-
ción de la IA en la educación supe-
rior 
La celebración de Inteligencia Artificial 
(IA) en los campus universitarios no es 
una novedad. En un primer momento, la 
IA se desplegó en universidades mediante 
sistemas expertos, y más recientemente, 
con aplicaciones más sofisticadas como el 
reconocimiento del habla natural (Siri en 
Apple o los asistentes virtuales del hogar 
e internet) y, en menor medida, de IA ana-
lítica con sistemas de alerta temprana. Ac-
tualmente, es posible detectar un auge de 
herramientas avanzadas de apoyo con IA 
en la educación. 
 
Esta situación pone de manifiesto un 
cambio estructural en el modo de abordar 
la automatización de la labor docente, de-
finiendo una serie de tendencias tecnoló-
gicas encaminadas a la utilización de 
herramientas de IA para agilizar aspectos 
relacionados con la evaluación, la adapta-
ción curricular y la mejora de la experien-
cia de usuario (discente y docente), entre 
otros (Ruz-Fuenzalida, 2021).  
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Las tres tendencias sobre las que giran es-
tas herramientas son la "IA Conversacio-
nal" (chatbot de resolución de dudas), 
"Predicción y recomendación personali-
zada" (apoyo a la toma de decisiones del 
alumno) y "IA analítica", lanzando alertas 
personalizadas en función de la evolución 
del alumno. 
 
En las plataformas LMS, donde están ha-
bituales métodos para evaluar el aprendi-
zaje de los estudiantes como pruebas 
estándar, tareas o cuestionarios, estos sis-
temas facilitan los procesos de aprovisio-
namiento de recursos, el seguimiento del 
aprendizaje de cada estudiante, mos-
trando informes adicionales a los que in-
cluye el propio LMS (Canvas o Moodle), 
permitiendo recomendaciones relaciona-
das con el comportamiento observado o 
detectado (Quintero Barrizonte, 2020).  
 
La principal mejora que se consigue con 
estas herramientas es la imposibilidad de 
que el docente detecte y ofrezca al alumno 
una atención más atinada, ágil y masiva 
en un contexto en el que un docente no 
puede atender fácilmente a gran conjunto 
de estudiantes. 
Herramientas y aplicaciones de la 
IA en la Educación Superior 
Sistemas de IA como el Social Network 
Learning (SNaL) ofrecen la posibilidad de 
analizar grandes volúmenes de datos (Big 
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Data) generados por las redes sociales 
para establecer perfiles de estudiantes 
(análisis del estudiante), generar modelos 
de comportamiento estudiantil y enten-
der el aprendizaje del colectivo. La aper-
tura y flexibilidad de la plataforma 
Moodle posibilita su adaptación y amplia-
ción a través de la integración de nuevos 
plugins que permitan la colaboración e in-
tegración de información con otras aplica-
ciones (Ibarra Flórez, 2021). En cuanto al 
apoyo a la docencia oficial, uno de los sis-
temas de IA como Intelliag, basado en téc-
nicas heurísticas para generar entornos 
virtuales de enseñanza en el marco 
m/learning, se diseña para asumir la es-
tructura didáctica derivada del proceso de 
convergencia europea. 
 
Asimismo, se presenta una reflexión so-
bre el futuro de la IA desde el punto de 
vista humanista, destacando ímpetus de 
aprendizaje como el arte, "la resonancia 
emocional" o aprender a sopesar posibles 
soluciones recordando casos análogos, 
consideraciones que requieren desarrollo 
de un subconjunto de contenidos estruc-
turados formalmente y que precisan la in-
teracción equilibrada entre los 
ordenadores y los seres humanos (Losada 
et al., 2020).  
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En contraste, Charles Rush consideraría 
que estamos perdiendo el interés de pen-
samiento científico de larga duración, al 
anticipar soluciones simplemente obteni-
das a partir del puro enfrentamiento al 
problema. Desarrollos de sistemas basa-
dos en lenguajes naturales más evolucio-
nados, como la llamada web semántica 
(análisis del contenido del texto, su signi-
ficado y tema, así como la utilización de 
un lenguaje casi natural como forma de 
interacción entre usuario y sistema) y el 
procesamiento de lenguaje natural permi-
tirían el acceso a una gran parte de la in-
formación disponible reorganizada en 
bases de datos fácilmente utilizables 
(Adamssen, 2020). 
 
Modelos educativos innovadores 
potenciados por la IA 
Modelos educativos innovadores poten-
ciados por la IA: La personalización del 
aprendizaje se refiere al hecho de brindar 
a cada uno de los estudiantes orientacio-
nes específicas y actividades de aprendi-
zaje ajustadas a su contexto, a su ritmo y 
bajo las preferencias del medio.  (Cedeño 
et al.2024). 
 
Las prácticas educativas personalizadoras 
requieren abundante información sobre 
los alumnos con el objetivo de producir 
sistemas y programas que técnicamente 
puedan responder a tales parámetros en 
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tiempo real. Hoy en día, la realidad virtual 
nos puede ofrecer un entorno muy perso-
nalizable y extensible a los distintos nive-
les de personalización, junto con 
aplicaciones de inteligencia también muy 
prometedoras. 
 
Así, para complementar la formación en 
línea de calidad, no basta con el big data o 
la IA. Exigen diseños instruccionales pre-
vios muy bien pensados para poder llegar 
a auténticas soluciones personalizadas 
que contribuyan a la motivación y com-
promiso del estudiante. Hasta el mo-
mento, se han empleado principalmente 
como herramientas para la gestión en las 
universidades.  
 
Es hora de emplear esas herramientas 
para provocar cambios en el corazón de 
las relaciones y enseñar-aprender. "Cam-
biar las luces, las estrategias docentes, 
para saber en cada momento cómo va el 
avance de los alumnos". Su funciona-
miento es muy sencillo y en cada lección 
el docente puede ofrecer a los estudiantes 
encuestas que éstos podrán valorar y, en 
función de sus respuestas, se generará un 
informe con las actitudes y opiniones per-
sonales más valoradas y se producirá un 
cambio en los recursos docentes para me-
jorar los rendimientos. 
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Desarrollo Profesional de los Do-
centes en el Contexto de la IA 
La inteligencia artificial (IA) tiene el po-
tencial de revolucionar la formación de 
los docentes, tanto en su incorporación al 
sistema de información que contribuye a 
fomentar una enseñanza personalizada, 
como en la creación y fomento de un 
feedback detallado y en la automatización 
en la gestión del aprendizaje. Se precisan 
cambios en la formación inicial de grado, 
basados en un nuevo perfil docente, la ad-
quisición de competencias digitales o las 
nuevas metodologías de aprendizaje y 
nuevos procesos educativos (Castillejos 
López, 2022). 
 
Los programas de formación del profeso-
rado deben mantenerse en adecuación y 
permanente adaptación con el contexto 
educativo. La implantación de nuevas es-
trategias de e-health u otras tecnologías 
puede influir de forma directa en la toma 
de decisiones informadas. La introduc-
ción de la inteligencia artificial en la toma 
de decisiones del proceso de enseñanza-
aprendizaje implica la modificación signi-
ficativa de los contenidos y estrategias pe-
dagógicas en las facultades de ciencias de 
la salud (Carbonell-García et al.2023). La 
integración de la IA es una condición 
inexorable en las materias relacionadas 
con la metodología en la investigación y 
su evolución.  



74 

 
La integración de la IA es factible desde 
una perspectiva tecnológica, ya que su 
presencia en el entorno docente es cada 
vez más apreciable. Se describe cómo pro-
ponernos dar respuesta a la demanda in-
vestigadora mediante estrategias que 
requerirán la inteligencia artificial. Se de-
muestra cómo una serie de tendencias fu-
turas en el ejercicio de la medicina serán 
sostenibles si somos capaces de integrar 
una metodología prospectiva que permita 
conformar espacios de aprendizaje. 
Ética y Responsabilidad en la Im-
plementación de la IA en la Educa-
ción Superior 
La enunciación y la discusión de los valo-
res de la IA y de las características de mo-
rales asociadas a las decisiones de los 
sistemas artificiales constituye el campo 
de la ética de la IA. A lo largo de la historia 
de la inteligencia artificial, se han puesto 
de manifiesto diversos problemas éticos 
con la utilización de agentes inteligentes 
en muy distintos contextos. Los proble-
mas éticos asociados a la vinculación con 
usuarios -privacidad, discriminación, 
inexperiencia y otros riesgos- y con terce-
ras partes -desinformación y seguridad- 
en ámbitos tan distintos -y significativos- 
como la vigilancia militar, la asistencia 
médica, el asesoramiento económico, la 
organización de actividades sociales o el 
tratamiento judicial (Orozco et al.2021)  
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Aunque gran parte de los esfuerzos dedi-
cados por la comunidad científica a evitar 
o paliar las consecuencias indeseables se 
limiten a realizar propuestas para respal-
dar a las entidades interesadas en evaluar 
y adoptar agentes inteligentes, en especial 
la integración de características éticas en 
los agentes y en el diseño de sistemas in-
teligentes. 
 
Merecen destacarse las dos formas en las 
que el campo de la ética de la IA se in-
teresa por el aprendizaje, construidas en 
dos principios que enlazan con los refe-
rentes éticos del propietario o del diseña-
dor con el agente inteligente. Por un lado, 
preocupándose por el tratamiento ético e 
instructivo del agente hacia el usuario; 
por otro, atendiendo al entrenamiento 
que el diseñador o propietario da al 
agente (Radford & Lasprilla, 2020).  
 
En ambos casos, si son sistemas puntua-
les o proactivos, evitando que los agentes 
productivos enseñen o tomen decisiones 
no éticas; si son autónomos en la adquisi-
ción de conocimiento, preocupándose no 
ya por el resultado sino por el proceso -
enseñando al agente a valorar éticamente 
la información, la percepción y el apren-
dizaje-. 
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Desafíos y oportunidades en la 
adopción de la IA en la educación 
superior 
El proceso de adopción e implementación 
de inteligencia artificial (IA) en las insti-
tuciones de educación superior enfrenta 
ciertos desafíos y oportunidades. En este 
contexto, el rol de los directivos, así como 
los cambios estructurales en las institu-
ciones, es clave para la adopción y el éxito 
de la IA. 
 
Las tecnologías de inteligencia artificial 
pueden apoyar el desarrollo de herra-
mientas analíticas, mejorando su capaci-
dad de identificar los datos más 
relevantes para tomar decisiones y elabo-
rar predicciones. Esta búsqueda de herra-
mientas analíticas más potentes es 
fundamental para que las universidades 
puedan desarrollar una docencia más fle-
xible, centrada en el estudiante y que 
tenga en cuenta el aprendizaje personali-
zado (Vera, 2023).  
 
Algunos estudios señalan que una de las 
principales tecnologías relacionadas con 
la IA que se implantarían en el sector edu-
cativo en general y el universitario e de in-
vestigación en particular eran las 
tecnologías neurolingüísticas (NLTK) y su 
aplicación derivada a través del análisis 
del contenido y expresión (Procesamiento 
símico del lenguaje).  
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La IA, como herramienta tecnológica, 
aporta métodos más eficaces de almace-
nar y organizar grandes cantidades de in-
formación, más maneras de encontrar 
relaciones entre variables, y más herra-
mientas para trabajar con datos no es-
tructurados (imágenes, notas, habilidades 
de los estudiantes, patrañas profesiona-
les, etc.). 
 
Las empresas ya han hecho el cambio, es-
tando a la cabeza los "Gigantes digitales" 
(Edx, Coursera, Udemy, Khan Academy, 
Amazon, Google, IBM, The Cocktail, De-
loitte, BBVA, Mercadona, G53, etc). 
 
Es importante señalar que no todos los 
alumnos son capaces de asumir un gran 
volumen de conocimiento de manera pa-
siva, como hasta el momento. Basar la for-
mación en la "hibridación" de la docencia 
permite adaptarse a cada alumno y mejo-
rar tanto el proceso de enseñanza como el 
aprendizaje (Merino and Mora2022).  
 
La IA que está desarrollando el sector es-
tudiantil es capaz de monitorizar las ac-
ciones de los alumnos en las plataformas 
de formación para aprender qué pretende 
el alumno y cómo habría que adaptar la 
formación. A pesar de todos estos cam-
bios-dada la necesaria adaptación a la di-
gitalización-las herramientas para elegir 
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seguir una formación concreta, acceder a 
la docencia de forma continuada y cons-
tante, y sobre todo, regular la titulación 
oficial, seguirán siendo fruto de la forma-
ción presencial. 
 
Políticas y Marco Regulatorio para 
la Integración de la IA en la Educa-
ción Superior 
Que, si se desarrolla de forma adecuada, 
se reducirá el número de tareas laborales 
desagregadas que se automatizarán. Esto 
permitirá la humanización de los espacios 
laborales, ya que los robots se encargarán 
de ejecutar las tareas rutinarias y libera-
rán a las personas para trabajar en aspec-
tos que presentan un mayor grado de 
incertidumbre y en los cuales aporten ma-
yores dosis de creatividad y habilidades 
no técnicas(Porcelli, 2020) 
 
Como consecuencia, el mercado laboral 
no solo valorará las habilidades técnicas, 
sino que será fundamental el desarrollo 
de competencias específicas para trabajar 
en ambientes con sistemas inteligentes. 
Aquí es donde el desarrollo de habilidades 
como el aprendizaje a lo largo de la vida, 
el trabajo en equipo, el pensamiento crí-
tico, la adaptación a nuevas situaciones o 
entornos y el espíritu emprendedor puede 
darse. 
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En última instancia, todos estos cambios 
en el mercado laboral significarán cam-
bios significativos en la organización de 
las universidades, teniendo que definir, 
por una parte, nuevos perfiles curricula-
res para que aprendan los estudiantes y, 
por otra, nuevos perfiles de trabajadores 
ligados a las empresas en función de sus 
necesidades, donde la educación perma-
nente y el acercamiento de la Universidad 
a la Empresa y Sector/área Profesional 
Industrial, articulando un campus multi-
profesional, industrial y empresarial, se-
rán de gran importancia (Navas-Ríos and 
Ospina-Mejía2020).  
 
No olvidando el propio carácter de la in-
novación universitaria, que debe ser un 
motor de cambio, a través de la motiva-
ción y liderazgo, fomentando las compe-
tencias intraemprendedoras, y por último 
orientando directamente los recursos a 
proyectos multi y transinterdisciplinarios 
de diferentes niveles y ámbitos de innova-
ción. Metadata. Clave: aprendizaje auto-
mático, big data, minería de datos, datos 
educativos, datos científicos, crear datos, 
valor, gestión, modelo, IA.  
 
Conclusiones  
El equipo de Cátedra Telefónica tiene el 
convencimiento de que el futuro de la uni-
versidad en nuestro país necesita una vi-
sión crítica y responsable sobre hacia 
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dónde nos dirigimos en la educación su-
perior, un horizonte que tome en cuenta 
el papel de las diversas tecnologías como 
elementos para modificar e, incluso, 
transformar la educación. El proceso está 
apoyado por la mayor disponibilidad de 
información, el bombardeo de mensajes e 
informaciones en múltiples soportes y 
plataformas; los estudiantes y profesores 
compiten ahora por la atención de quie-
nes reciben mensajes fragmentados. Asi-
mismo, se produce una convergencia 
tecnológica en dos aspectos.  
 
Por un lado, diferentes dispositivos per-
miten la convergencia en el acceso multi-
dispositivo a contenidos, archivos y 
servicios, permitiendo la multitarea. Por 
otro lado, diversas tecnologías culturales 
de producción, organización y consumo 
de información se refuerzan mutuamente. 
Genera cambios institucionales en varios 
niveles que permiten mayores niveles de 
transferencia tecnológica. 
 
Los estudiantes son diferentes de los de 
hace unos años. No sólo tienen más dispo-
sitivos; son distintos como resultado de 
procesos educativos, de los recursos o 
confusiones que hacen, de los escenarios 
interactivos de aprendizaje. La presencia 
en las universidades de la Generación Net 
contribuye por tanto a reforzar la norma-
lidad de los usos y dinámicas propias de la 
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Web 2.0 en diferentes planos, dentro y 
fuera del campus universitario.  
 
El alumno es más protagonista en su pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, los sopor-
tes se diversifican y, en ocasiones, las 
plataformas se miden con meros aplicati-
vos. Mucha información que se pretende 
reconducir a sistemas universitarios de 
gestión del aprendizaje y del conoci-
miento basados en modelos centralizados 
de información y aprendizaje. 
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