
La inteligencia artificial (IA) no es al-
go que comenzará a usarse en el futuro
en las aulas, es el presente de la educa-
ción, aseguran los expertos.

“La IA está revolucionando las diná-
micas educativas y no podemos desen-
tendernos, o las brechas con los países
desarrollados se ampliarán”, asegura
Dinka Acevedo, directora de Desarrollo
de la Vicerrectoría de Investigación y
Doctorados de la U. Autónoma.

Pensando en esto, la casa de estudios
acaba de publicar “IA en la educación:
una galaxia de posibilidades pedagógi-
cas”, una guía ilustrada realizada en co-
laboración con la Secretaría de Educa-
ción de Bogotá (Colombia) a través de
su programa “AprendIA”.

El decálogo, disponible para descar-
gar gratuitamente en el enlace https://
bitly.ws/368dx, responde a distintas
preguntas, dudas y mitos que puedan
tener los docentes sobre la IA. Por ejem-
plo, pensar que algunos asistentes de
voz —como los que se encuentran en
ciertos electrodomésticos—, chatbox
básicos de servicio al cliente que carecen
de comprensión contextual avanzada y
plataformas que recomienda contenido
según los intereses, utilizan IA, ya que
no lo hacen.

Asimismo, propone actividades di-
dácticas para que los profesores de Edu-
cación Básica y Media puedan aplicar en
la sala de clases, invitándolos a descu-
brir todas las posibilidades que brinda
esta herramienta. Por ejemplo, que en
clases los escolares armen grupos y re-
suelvan de qué forma la IA podría mejo-
rar la seguridad de su barrio o ciudad.

Acevedo cuenta que, este año, la En-
cuesta Nacional de Percepción Social de

la Inteligencia Artificial, “nos reveló
que la emoción que predomina ante esta
tecnología es el miedo. El primer paso,
entonces, es familiarizarse con estas in-
novaciones, entender sus potencialida-
des y riesgos y, a partir de eso, tomar de-
cisiones informadas sobre los contextos
en que la IA es útil”.

Potencial

En esta línea, la experta precisa que
“sin duda el educacional es uno de los
contextos donde la IA tiene mayores po-
tencialidades. Con un uso adecuado in-
cluso puede ser una facilitadora de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.

La IA llegó para quedarse y los educa-
dores y alumnos deben adaptarse, con
el fin de no quedarse atrás en el tren del
conocimiento”.

Por ejemplo, Acevedo indica que en
el caso de los docentes, “la IA puede
ayudar a diseñar sus programas de estu-
dio, optimizar tiempos o evaluar mejor
a sus estudiantes. Por eso es muy im-
portante que comiencen a apropiarse de
esta tecnología, aprovechando al máxi-
mo las posibilidades que ofrece”.

Nataly Venegas, directora del progra-
ma “Alejandr-IA” y divulgadora cientí-
fica del Centro de Comunicación de las
Ciencias de la U. Autónoma, quien co-
ordinó el decálogo, explica que “se trata

de un material que busca ser un aporte
en los establecimientos educativos y
que se caracteriza por tener un lenguaje
simple, utilizando referencias y ejem-
plos cotidianos”.

A su juicio, “La IA es una disciplina
que va cambiando constantemente, por
lo que debemos ir aprendiendo sobre la
marcha”.

Ulia Cortés, directora de la Dirección
de Ciencias, Tecnologías y Medios de la
Secretaría de Educación de Bogotá dijo
que “el llamado es a que los y las docen-
tes de América Latina descarguen la
guía, la compartan y podamos seguir
entre todos dilucidando preguntas que
surgen sobre la IA”.

Se puede descargar sin costo:

Guía ilustrada sobre la IA acerca esta
herramienta a profesores y escolares

CONSTANZA MENARES

n Se trata de un decálogo que responde a diferentes dudas y mitos sobre la inteligencia artificial e invita a los
docentes a explorar las posibilidades que brinda en el quehacer pedagógico. Esta tecnología “llegó para
quedarse y educadores y alumnos deben adaptarse”, asegura una entrevistada.

Los educadores podrían usar
la IA para evaluar mejor a sus

estudiantes, diseñar progra-
mas de estudio y optimizar

tiempos de trabajo.
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Ante pobres resultados en el área, el Mineduc dio a conocer la estrategia LEC para Aprender: 

En la imagen, la clase del profesor Lucas Mella, quien durante la asignatura de Matemáticas le pidió a sus alumnos dialogar en torno a los procesos para resolver un desafío relacionado con el concepto de la división. “Es muy necesario que
los estudiantes tengan herramientas y puedan tener la habilidad de debatir, opinar, participar”, dice. 
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Hace unas semanas, estudian-
tes del liceo Miguel de Cer-
vantes y Saavedra (Santia-

go) aprendieron sobre divisiones
usando bloques de construcción. 

Cada uno recibió la misma canti-
dad de piezas —todas del mismo ta-
maño— junto a una instrucción:
usarlas para construir varias torres,
pero asegurando que fueran todas
iguales. El desafío consistía en cal-

cular cuántos Legos debían usar por
cada una, cerciorando equivalencia
y sin que existieran sobrantes.

El profesor Lucas Mella separó al
curso en grupos e invitó a sus alum-
nos a conversar respecto a sus pro-
cesos, recordándoles que las pare-
des del aula están llenas de recortes

con frases que pueden ayudarlos a
dar a entender sus ideas. Una de
ellas dice: “Estoy de acuerdo con...”,
y en otra se lee: “Lo que creo que mi
compañero quiso decir es...”. 

El ejemplo de esta clase de Mate-
máticas se dio a conocer durante un
seminario organizado por el Minis-
terio de Educación en el que se pre-
sentó la estrategia “Leer, Escribir y
Comunicarse Oralmente para
Aprender” (LEC para Aprender). 

La iniciativa es una que propone

enseñar habilidades del lenguaje en
todas las asignaturas, entendiendo
que todo aprendizaje está mediado
por la comunicación y destacando la
importancia que estas habilidades
tienen para disminuir brechas. 

“El desarrollo de las habilidades
comunicativas es fundamental, ya

que son las que permiten avanzar en
todas las materias y acceder al cono-
cimiento a lo largo de la vida”, expli-
ca a “El Mercurio” el ministro de
Educación, Nicolás Cataldo.

Reactivación

La estrategia de fortalecer estas
habilidades busca ir más allá de la
clase de Lenguaje, entendiendo que,
previo a la pandemia, ya existía una
base débil en estas destrezas, la que
posteriormente se agudizó por la
crisis sanitaria. Por lo mismo, esta
“es una estrategia que está vincula-
da con la política de reactivación
educativa”, señaló Viviana Castillo,
coordinadora nacional de la Unidad
de Currículum y Evaluación. 

Los más recientes datos de PISA
revelan que en Lectura, por ejem-
plo, Chile registra 28 puntos menos
que el promedio de la OCDE.

Siguiendo esta lógica, LEC para
Aprender está pensada para apli-
carse en varias etapas, definiendo
prácticas de aula que se pueden de-
sarrollar desde educación parvula-
ria hasta 8° básico. Ingresando a la
web de la Unidad de Currículum del
Mineduc (curriculumnacional.cl) se
pueden encontrar recursos de apo-
yo por nivel y tipo de actividad.

“Estas prácticas vienen a decirnos
que estas habilidades (de lectura, es-
critura y comunicación oral) se tie-

nen que enseñar de manera mucho
más integrada y armónica, porque
al ser habilidades comunicativas,
justamente las usamos de manera
integrada en nuestra vida cotidia-
na”, planteó Javiera Figueroa, doc-
tora en Ciencias de la Educación y
académica de la Facultad de Educa-
ción de la U. Alberto Hurtado.

Los especialistas recordaron que
existen muchos ejemplos de géne-
ros discursivos ya presentes en las
bases curriculares: en Música están
las canciones, críticas musicales o
fichas técnicas, mientras que en
Ciencias Naturales se puede recu-
rrir a enciclopedias, artículos o in-
formes de laboratorio. Reglamen-
tos o rutinas de ejercicios son una
forma de abordarlo desde la Educa-
ción Física.

Prácticas esenciales

Para vincular aprendizajes con
experiencias, a los niños de básica se
les puede presentar la receta de un
queque e invitarlos a compartir sus
conocimientos previos sobre repos-
tería. También se les puede pedir es-
cribir una recomendación para dar a
conocer cuál es su serie o película fa-
vorita, desafiándolos a convencer a
sus compañeros, mediante argu-
mentos, de ver esta sugerencia. 

Pensando en asociarlo con sus in-
tereses, a los más grandes se les pue-

de preguntar por los pódcast que es-
cuchan, reflexionando sobre el len-
guaje allí utilizado y motivándolos a
grabar los suyos propios. 

“Existe una tradición en la que
hablar o escribir en la escuela es con-
testar preguntas. ¿En qué año des-
cubrió América Colón? En 1492. Y
se acaba. Entonces, el niño respon-
de, el profesor dice muy bien y que-
da en eso; es el tipo de interacción
que ha primado durante muchos
años. A nosotros nos enseñaron así
y como profesores tendemos a hacer
lo mismo. También ocurre con la es-
critura”, indicó Natalia Ávila, doc-
tora en Educación y docente en la
Facultad de Educación de la U. Ca-
tólica. Para muchas personas, escri-
bir en la escuela es contestar pre-
guntas aprendidas de memoria.

Para cambiar esta práctica, la nue-
va estrategia propone un modelo
con cuatro dimensiones que interac-
túan entre sí de manera simultánea
y que se han definido como “prácti-
cas esenciales”: promover el desa-
rrollo del código escrito; enseñar a
comprender y producir textos ora-
les y escritos; motivar y comprome-
ter con la lectura, escritura y orali-
dad, así como guiar el aprendizaje
mediante estos tres ítems. 

La propuesta ya se ha estado pro-
bado en algunos establecimientos y
el plan 2024 es expandirlo, aplicán-
dolo en más escuelas y capacitando
no solo a docentes en aula, sino a
formadores de profesores. Para ello,
las alianzas público-privadas resul-
tan claves, indicó Castillo.

Habilidades de lectura, escritura y comunicación
deberán tratarse en todas las asignaturas

M. CORDANO

n Para que el aprendizaje suceda, es importante que el desarrollo de estas destrezas se aborde no solo en clases de
Lenguaje, sino de forma transversal en las distintas disciplinas, aseguran los expertos. 

‘‘Uno de los desafíos que tenemos en el proceso de actualización
de las bases curriculares es cómo dar este giro para que no solo se
entienda que se lee, escribe y comunica en el contexto de una asignatura,
sino que es un ejercicio al que la comunidad educativa en su conjunto se
pone a disposición y donde el currículum, también en su conjunto, se
convierte en una herramienta para el desarrollo de estas, que son
habilidades fundamentales y habilitantes”.
..........................................................................................................................................................................................

VIVIANA CASTILLO,
COORDINADORA NACIONAL DE LA UNIDAD DE CURRÍCULUM Y EVALUACIÓN DEL MINEDUC

Los padres deben interactuar
con sus bebés cantando cancio-
nes o leyendo poemas infantiles
lo antes posible, dicen los inves-
tigadores. Esto se debe a que
aprenden idiomas a partir de in-
formación rítmica, no fonética,
durante sus primeros meses.

Muchos lingüistas consideran
que la información fonética (los
elementos sonoros más peque-
ños del habla, típicamente re-
presentados por el alfabeto) es la
base del lenguaje. Se cree que los
bebés aprenden estos pequeños
elementos sonoros y los suman
para formar palabras. Pero este
estudio sugiere que la informa-
ción fonética se aprende dema-
siado tarde y lentamente. En
cambio, el habla rítmica ayuda a
los bebés a aprender el lenguaje
al enfatizar los límites de las pa-
labras individuales y es efectivo
en los primeros meses de vida.

El estudio realizado por inves-
tigadores de la Universidad de
Cambridge y el Trinity College
de Dublín investigó la capacidad
de los bebés para procesar infor-
mación fonética durante su pri-
mer año. “Nuestra investigación
muestra que los sonidos indivi-
duales del habla no se procesan
de manera confiable hasta alre-
dedor de los siete meses, aunque
la mayoría de los bebés pueden
reconocer algunas palabras fa-
miliares”, dijo la profesora Usha
Goswami, neurocientífica de
Cambridge. 

Investigación:

Leer poemas y
cantarles ayuda 
a los bebés a
aprender lenguaje
n Antes de los siete

meses aprenden
información
rítmica y no de la
fonética.
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