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Resumen

Este artículo examina los desafíos 
éticos surgidos en el ámbito 
académico debido al uso creciente 
de la Inteligencia Artificial (IA) 
en la producción de trabajos 
estudiantiles. A través de una 
exhaustiva revisión bibliográfica, 
se exploran las implicaciones de la 
automatización en la autenticidad 
del trabajo académico y se plantean 
dos enfoques principales para 
abordar este problema: regulación 
y prohibición de las IA en las aulas 
de clase. Se argumenta que, si bien 
la IA ofrece beneficios en términos 
de eficiencia y precisión, su uso 
descontrolado puede socavar la 
integridad académica al facilitar 
la copia y el plagio. Se analizan los 

límites de la autenticidad en la 
producción académica, destacando 
la importancia de mantener la 
originalidad y el pensamiento 
crítico en el proceso educativo. En 
cuanto a las soluciones propuestas, 
s e  exa m i n a n  l o s  e n fo q u e s 
regulatorios que buscan establecer 
pautas claras para el uso ético de la 
IA en las aulas. El artículo concluye 
que se debe promover un uso 
responsable y ético de la tecnología, 
garantizando que sus beneficios 
se aprovechen sin comprometer 
la autenticidad y la integridad 
del conocimiento académico, y 
prohibir la IA podría limitar las 
oportunidades educativas y de 
investigación.

Palabras clave: inteligencia artificial, integridad académica, producción 
académica, ChatGPT.

Abstract

This article examines the ethical 
challenges arising in academia due 
to the increasing use of Artificial 
Intelligence (AI) in the production 
of student work. Through a 
comprehensive literature review, 
the implications of automation 
on the authenticity of academic 
work are explored and two main 
approaches are put forward to 
address this problem: regulation 
and banning of AI in classrooms. 
It is argued that while AI offers 
benefits in terms of efficiency and 
accuracy, its uncontrolled use can 

undermine academic integrity by 
facilitating copying and plagiarism. 
The limits of authenticity in 
academic production are analysed, 
highlighting the importance of 
maintaining originality and critical 
thinking in the educational process. 
Regarding proposed solutions, 
regulatory approaches that seek to 
establish clear guidelines for the 
ethical use of AI in classrooms are 
examined. The article concludes 
that responsible and ethical use of 
technology should be promoted, 
ensuring that its benefits are 
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harnessed without compromising 
the authenticity and integrity of 
academic knowledge, and banning 

AI could limit educational and 
research opportunities.

Keywords: artificial intelligence, academic integrity, academic production, 
ChatGPT.

Introducción

 La integración de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito 
académico, especialmente representada por herramientas como ChatGPT, 
está transformando la manera en que se investiga, se enseña y se aprende. 
Esta revolución tecnológica promete eficiencia y avances significativos en 
la producción de conocimiento, pero también plantea interrogantes críticos 
sobre la autenticidad y la ética en la academia.

 En primer lugar, tipos de IA como ChatGPT, han demostrado ser una 
herramienta invaluable para asistir en la redacción, corrección lingüística 
y generación de ideas. Su capacidad para procesar grandes volúmenes de 
texto y generar respuestas coherentes ha facilitado tareas repetitivas y ha 
ofrecido nuevas formas de iterar y refinar ideas en entornos académicos. 
No obstante, esta misma capacidad plantea desafíos significativos, 
especialmente en términos de veracidad y originalidad. Puede generar 
contenido que, aunque coherente y bien estructurado, carece de 
fundamento en hechos reales, e incluso, puede propagar información 
errónea si no se supervisa adecuadamente (Sabzalieva y Valentini, 2023; 
Díaz y Ribera, 2024).

 Esto plantea la necesidad urgente que los usuarios, especialmente 
en contextos académicos, sean conscientes de estas limitaciones y 
supervisen activamente el trabajo de la IA para garantizar la precisión y la 
integridad de los resultados. Desde una perspectiva ética, la introducción 
de la IA en las aulas de clase requiere un marco regulatorio que equilibre 
la innovación tecnológica con la preservación de estándares académicos 
rigurosos. La regulación debe abordar no solo la supervisión de la IA en la 
producción de conocimiento, sino, abarcar a su vez la formación ética y el 
fomento del pensamiento crítico entre estudiantes y académicos. 

 Por lo anterior, es esencial que los usuarios comprendan no solo 
cómo utilizar la IA de manera responsable, sino también cómo mitigar 
los riesgos asociados, como la generación de contenido inexacto o la 
dependencia excesiva de la IA en detrimento del pensamiento humano 
crítico y creativo (Khalil y Er, 2023; Rahimi y Abadi, 2023). La falta de 
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conocimiento específico en dominios particulares y la incapacidad para 
aplicar sentido lógico en contextos complejos son limitaciones bien 
documentadas de la IA generativa como ChatGPT (Ji et al., 2023; Puertas, 
2024). 

 En conclusión, mientras que la IA promete revolucionar la educación 
y la investigación académica, su implementación, como el caso de ChatGPT, 
debe ser guiada por principios éticos y regulaciones que aseguren su uso 
responsable y beneficioso. La discusión sobre los límites de la autenticidad 
en la producción académica frente a la IA no solo es pertinente, sino crucial 
para garantizar un futuro académico donde la innovación tecnológica y 
la integridad intelectual coexistan de manera armoniosa. Por otro lado, 
la prohibición total de la IA en las aulas podría ser contraproducente, 
limitando las oportunidades de exploración y descubrimiento que estas 
tecnologías ofrecen. En cambio, una regulación adaptativa y bien diseñada 
podría facilitar un entorno educativo en el cual la IA se utilice como una 
herramienta complementaria para mejorar la eficiencia y la calidad del 
aprendizaje, sin comprometer la originalidad y la integridad académica.

Presentación del caso

 Los comienzos del siglo XXI se han caracterizado por las 
transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas que han 
cambiado las dinámicas sociales frente a otras épocas de la humanidad, 
debido a la influencia y dependencia hacia la tecnología que se ha 
consolidado en las diferentes dimensiones del ser humano. Ahora, un 
fenómeno emergente como las inteligencias artificiales parece ser un punto 
de inflexión que va acrecentar más esta dependencia, debido a que se están 
integrando en las nuevas tecnologías ambientes digitales y procesamiento 
de datos de las redes, lo que plantea nuevos dilemas, retos y peligros 
frente a nuestra identidad digital, la creatividad y la ética (Khalil y Er, 2023; 
Lopezosa, 2023), Esto a causa de que estas son sistemas informáticos que 
realizan acciones atribuidas antes a la capacidades e inteligencia humana 
(Ortiz y Buchaca, 2024).

 De esta manera, uno de los campos de acción de las inteligencias 
artifíciales que han generado mayor influencia en los sectores no 
especializados es el Procesamiento del Lenguaje Natural - PNL, el cual 
permite a las computadoras entender y generar lenguaje humano al utilizar 
una arquitectura llamada Transformer, que organiza capas de codificación y 
decodificación para procesar y generar texto. Este modelo es “preentrenado”, 
lo que significa que se ha alimentado con grandes cantidades de datos para 
aprender patrones lingüísticos. En el año 2022 surgió ChatGPT como una 
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IA que se fundamenta en el PLN, a partir del entrenamiento con una gran 
cantidad de datos generales, pero puede tener lagunas en conocimientos 
específicos como medicina o historia local (Puertas, 2024). 

 Ahora, cuando se usa ChatGPT, este puede predecir palabras o 
completar texto basado en el contexto proporcionado, por lo cual, se hace 
útil en aplicaciones como asistencia virtual y generación de texto, lo que 
facilita interacciones más naturales con usuarios no especializados (Ortiz y 
Buchaca, 2024; Xames & Shefa, 2023; Hoes, et al. 2023). Esto ha conllevado que 
las IA se conviertan en herramientas clave para el proceso creativo humano, 
al permitir resultados sorprendentes; sin embargo, plantean cuestiones 
éticas sobre autoría, originalidad y sesgo, debido a la responsabilidad que 
se debe asumir al publicar y utilizar los resultados generados por IA. Estas 
prácticas desafían las nociones tradicionales de creatividad, fusionando 
tecnología y creatividad humana, y abriendo nuevas formas de colaboración 
en las producciones textuales y visuales (Pérez y Gurieva, 2024; López et al., 
2023; Puertas, 2024).

 Ante el incremento del uso de inteligencia artificial en la educación, 
Hoes, et al. (2023), Xames & Shefa (2023) y López et al. (2023) señalan que 
se han identificado desafíos significativos relacionados con el aumento del 
plagio y la deshonestidad intelectual. Este fenómeno subraya la necesidad 
de que los educadores y las instituciones educativas enfrenten el desafío 
de cultivar habilidades en los estudiantes para la generación de ideas 
originales, la promoción de aprendizajes efectivos y autónomos, así como 
la capacidad para discernir los límites éticos de la IA en el uso de fuentes 
académicas. 

 De esta forma, los docentes deben adaptar sus métodos pedagógicos 
para fomentar la creatividad y el pensamiento crítico, aspectos esenciales 
para contrarrestar el impacto negativo del uso indiscriminado de IA en 
la educación. Además, es crucial que los programas educativos incluyan 
formación específica sobre ética académica y el uso responsable de 
herramientas tecnológicas como la IA, preparando a los estudiantes para 
enfrentar los desafíos éticos y prácticos que estas tecnologías presentan en 
el contexto académico moderno (López et al., 2023; Ribera y Díaz, 2024).

 Así, al analizar las limitaciones y desafíos de las IA en el ámbito 
académico, se evidencia que estas tecnologías aún enfrentan obstáculos 
significativos que requieren atención cuidadosa y ética. Como señala Ji et 
al. (2023) éstas pueden incurrir en lo que se conoce como «alucinación», 
completando información con datos falsos o inventados. Además, como 
destaca Puertas (2024), las respuestas de las IA, aunque pueden ser 
coherentes superficialmente, carecen a menudo de sentido lógico en el 
contexto específico de una conversación o de una investigación académica. 
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Este aspecto resalta la importancia de no solo utilizar estas herramientas 
tecnológicas como apoyo, sino también de integrar un juicio crítico humano 
para evaluar la relevancia y coherencia de los resultados generados.

 Pérez y Gurieva (2024) añaden una capa adicional de preocupación 
al señalar que el aumento del plagio, las fuentes académicas falsas y 
la falta de originalidad son problemas emergentes exacerbados por 
la disponibilidad y la utilización de una IA como ChatGPT en entornos 
educativos. Esto subraya la necesidad urgente de implementar políticas y 
prácticas que promuevan un uso ético y responsable de la IA en la producción 
académica, enfocándose en preservar la autenticidad y la integridad de las 
contribuciones académicas y científicas.

 Ante tal panorama, este fenómeno plantea riesgos graves en los 
contextos académicos, en donde la precisión y la veracidad de la información 
son fundamentales para la integridad académica, relegando la función que 
tenían el diccionario, libros de textos especializados y enciclopedias como 
fuentes de apoyo documental, a IA como ChatGPT, Meta AI, Copilot, Gemini, 
entre otras. Esto ocasiona que los estudiantes en diferentes niveles, e incluso 
en los primeros semestres de la educación superior, sean transcriptores de 
la información que les suministran las IA sin juicio crítico en relación con 
las inquietudes, exámenes, actividades y talleres. Esto requiere analizar los 
límites de la autenticidad en las producciones académicas frente a la IA en 
el contexto de la integridad académica y la preservación de la originalidad 
(Currie, 2023), especialmente en una sociedad donde la información es 
accesible y abierta.

Metodología

 La metodología siguió la revisión sistemática de 50 documentos 
seleccionados rigurosamente. Para identificar los estudios primarios, se 
consultaron bases de datos reconocidas, como Scopus, Web of Science y 
Google Scholar, utilizando términos clave como “integridad académica”, 
“ChatGPT en educación” y “regulación de IA en el aula”, combinados 
con operadores booleanos. Los criterios de inclusión contemplaron 
publicaciones en inglés y español entre 2018 y 2024, que abordaran la 
relación entre inteligencia artificial y la integridad académica en contextos 
educativos (Pardal-Refoyo, 2023; Moreno et al., 2018).

 Se excluyeron estudios que no se enfocaban específicamente 
en ChatGPT o que carecían de revisión por pares. Tras la selección, los 
autores llevaron a cabo un análisis crítico de los artículos, extrayendo datos 
pertinentes para evaluar la evidencia y las implicaciones de la IA en la 
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integridad académica. Se utilizó un análisis cualitativo hermenéutico y de 
triangulación para evaluar tendencias y conclusiones relevantes. Además, 
se evaluaron los posibles sesgos de los estudios seleccionados y el grado 
de evidencia aportado, reconociendo tanto las fortalezas de la revisión 
sistemática como sus limitaciones inherentes, así como la posible exclusión 
de estudios no accesibles o no publicados (Pardal-Refoyo, 2023; Moreno et 
al., 2018).

Discusión

 A lo largo de la historia, numerosos descubrimientos científicos 
y avances tecnológicos han marcado la evolución del ser humano, 
influenciando también el ámbito educativo. En la actualidad, la 
transformación digital y las tecnologías basadas en Inteligencia Artificial 
(IA) están encontrando aplicación en el aula y fuera de ella, con opciones 
como realidad aumentada, realidad virtual, redes sociales, aplicaciones 
móviles y chatbots (Díaz y Ribera, 2024). Además, la analítica de aprendizaje, 
que recopila y procesa datos de los educandos, está optimizando el proceso 
educativo. Esta evolución implica una adaptación de los métodos de 
enseñanza por parte de los docentes, quienes utilizan la tecnología para 
mejorar su motivación y participación (Díaz y Ribera, 2024; Pérez y Guviera, 
2024; Khalil y Er, 2023).

 De esta forma, según Díaz y Ribera (2024), la integración de la IA en 
el contexto educativo está destinada a mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje al brindar automatización de las tareas del profesorado, 
como el procesamiento de documentos, la planificación y la atención 
individualizada a los estudiantes, al usarse como herramienta que no 
sólo optimiza estas funciones administrativas, sino que también facilita 
la tutoría personalizada, lo que podría mejorar significativamente la 
experiencia educativa.

 Dave, Athaluri y Singh (2023) subrayan que la expansión de la IA 
en la producción académica presenta tanto desafíos como oportunidades 
significativas. Destacan herramientas avanzadas como el procesamiento 
de lenguaje natural y los algoritmos de aprendizaje automático, los 
cuales están transformando la manera en que se redactan y evalúan las 
investigaciones. Esta revolución tecnológica abre nuevas dimensiones en 
la creación de conocimiento al permitir análisis más profundos y precisos 
de los datos, lo que puede llevar a descubrimientos y avances innovadores 
en diversos campos académicos. Ante esto,  Sabzalieva y Valentini (2023) 
se enfocaron en determinar cuándo es apropiado utilizar ChatGPT en la 
producción académica, poniendo énfasis en la autenticidad y precisión de 
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los resultados, para lo cual proponen un diagrama de flujo con preguntas 
clave para asegurar un uso responsable de la IA. 

 De esta forma, primero, se evalúa la importancia de la veracidad: 
si no es crucial, el uso de ChatGPT es seguro; de lo contrario, se procede al 
siguiente paso. Luego, se considera la experiencia del usuario en verificar la 
precisión de los resultados, para finalizar, se analiza la responsabilidad por 
errores, destacando la necesidad de supervisión humana y responsabilidad 
ética en el uso de IA en entornos académicos (Sabzalieva y Valentini, 2023, 
Frąckiewicz, 2023). En contraste, Aguilera-Eguía et al. (2024) plantean 
una crítica fundamentada en la resistencia hacia los cambios que la IA 
está introduciendo en el ámbito académico. Cuestionan cómo se puede 
mantener la integridad científica cuando las máquinas desempeñan roles 
cruciales en la redacción y revisión de trabajos académicos. 

 Esta reflexión destaca preocupaciones éticas sobre cómo la 
eficiencia de la IA podría reemplazar o comprometer el pensamiento crítico 
y la creatividad, elementos inherentes a la labor académica. Esto puede 
desincentivar el cotejo, contraste y verificación de la veracidad en entornos 
como Meta AI, Copilot, Gemini y ChatGPT. Asimismo, se están creando 
ciclos de producción académica con mínima intervención humana, ya que 
se emplean herramientas de IA como ChatPDF, Humata.AI y Claude AI para 
procesar documentación. Posteriormente, otras IA generadoras de texto 
son utilizadas para realizar análisis expositivo-argumentativos, lo que 
evidencia la falta de creatividad y pensamiento crítico en la producción de 
conocimiento, debilitando así el sentido formativo dentro del aula.

 En este contexto, Desaire et al. (2023) y Alkhaqani (2023) defienden 
la originalidad y la integridad académica como principios fundamentales 
en la educación superior; sin embargo, Alharbi (2023) y Cotton et al. (2023) 
argumentan que los estudiantes deben cultivar habilidades para generar 
ideas auténticas y comunicar hallazgos con honestidad y claridad, aunque, 
señalan que la IA puede desempeñar un papel positivo al mejorar la 
detección de plagio y verificar la autenticidad de los contenidos académicos.

 En el ámbito académico contemporáneo, el uso de IA como 
herramienta para preservar la originalidad y la integridad académica ha 
generado un debate profundo. Eager y Brunton (2023), Desaire et al. (2023) 
y Kumar (2023), destacan la importancia de adoptar un enfoque ético y 
competente en entornos educativos que están cada vez más influenciados 
por la tecnología. Así, Kumar (2023) enfatiza la necesidad de fortalecer 
la formación ética de los individuos frente a la convergencia tecnológica, 
subrayando cómo la IA puede ser una aliada en este proceso de formación.

130 Paradojas éticas en la ciencia y la tecnología: pensando los problemas del siglo XXI 



 Por otro lado, Currie (2023), Frąckiewicz (2023), Li et al. (2023), 
Xames & Shefa (2023) y Hoes et al. (2023) abogan por una revisión crítica 
y exhaustiva de las aplicaciones de IA en la educación superior. Este 
enfoque busca identificar tendencias emergentes y desafíos pendientes 
para desarrollar políticas más éticas y robustas que guíen el uso de estas 
tecnologías emergentes en el ámbito educativo. Este análisis no se limita 
únicamente a la eficiencia en la detección de plagio, sino que también 
explora cómo la IA está transformando la cultura académica en su totalidad, 
planteando nuevas preguntas sobre la ética y el impacto cultural de estas 
herramientas tecnológicas.

 Ahora bien, este panorama refleja una discusión más profunda 
sobre el sentido y significado de la formación pedagógica de los 
educadores dentro de la práctica pedagógica, cuestionando la perspectiva 
epistemológica constructivista de la enseñanza y de la didáctica, en 
entornos de formación cada vez más dinámicos y complejos en donde se 
interrelacionan competencias, habilidades digitales y la formación integral 
en el contexto de la educación en sus diferentes niveles, lo que cuestiona el 
papel y pertinencia de la institucionalidad de la escuela y la universidad.

 En este punto, Moya et al. (2023) amplían aún más el debate al 
considerar cómo la IA puede influir en la cultura académica en general. 
Este enfoque promueve una reflexión profunda sobre los efectos éticos y 
prácticos de la integración de la IA en la educación y la investigación. Ante 
esto, Khalil y Er (2023) subrayan la importancia de desarrollar competencias 
éticas y creativas en los individuos que utilizan estas tecnologías, destacando 
la necesidad de un enfoque integral que no solo valore la eficiencia 
tecnológica, sino también los principios éticos que guíen su aplicación en 
contextos educativos y profesionales.

 Por su parte, Pérez y Gurieva (2024) señalan que las inteligencias 
artificiales, como ChatGPT, han emergido como herramientas poderosas 
que facilitan respuestas rápidas y apoyo en la creación artística y académica. 
Sin embargo, existe el riesgo inherente de simplificar el proceso creativo 
humano al priorizar respuestas rápidas y superficiales sobre la reflexión 
crítica profunda. Este fenómeno plantea interrogantes sobre la influencia 
de la IA en la calidad y la originalidad del trabajo académico y artístico, 
sugiriendo que la eficiencia ofrecida por la IA podría comprometer la 
profundidad y la autenticidad del proceso creativo.

 Por otro lado, Ji et al. (2023) y Puertas (2024) señalan que la capacidad 
de la IA para llenar lagunas en conocimientos específicos con información 
inventada es una preocupación significativa. Aunque ChatGPT puede 
generar respuestas coherentes y bien estructuradas, carece de sentido 
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lógico y comprensión contextual en áreas donde no tiene datos suficientes 
o relevantes. Esta falta de discernimiento puede resultar en respuestas 
inexactas o incluso en la propagación involuntaria de desinformación, lo 
cual subraya la importancia de aplicar un pensamiento crítico riguroso al 
utilizar estas herramientas tecnológicas.

 La dualidad entre eficiencia y precisión resalta la necesidad urgente 
de desarrollar y aplicar marcos éticos sólidos en el uso de IA en entornos 
académicos y profesionales. Lopezosa (2023) destaca la importancia de 
integrar principios éticos en la formación y la aplicación de IA para mitigar 
riesgos como la desinformación y garantizar la integridad académica. Esto 
lleva a Rahimi y Abadi (2023) a enfatizar la transparencia y la responsabilidad 
como pilares fundamentales en la implementación de estas tecnologías, 
promoviendo su uso como herramientas complementarias pero no 
sustitutivas en procesos críticos como la verificación de información, donde 
la supervisión humana sigue siendo crucial para asegurar la exactitud y la 
fiabilidad de los resultados.

Conclusiones

 En el contexto de la integridad académica frente a la inteligencia 
artificial, emergen reflexiones y discusiones en torno a la autenticidad en la 
producción académica y su regulación en el aula. Se destacan conclusiones 
fundamentales que orientan hacia la necesidad de una supervisión rigurosa 
y una responsabilidad ética. La IA, representada por herramientas como 
ChatGPT, ofrece indudables ventajas para la investigación y la creación 
académica, pero también plantea riesgos significativos de desinformación 
y falta de veracidad. Por lo tanto, es necesario establecer mecanismos que 
garanticen la supervisión humana y la responsabilidad ética para mitigar 
estos riesgos (Pérez y Gurieva, 2024; Ji et al., 2023; Frąckiewicz, 2023).

 De esta manera, se recomienda utilizar la IA como asistente, 
inspiración y corrector lingüístico, útil para transformar textos y refinar 
ideas. Sin embargo, su falta de conocimiento del mundo puede llevar a 
errores graves si se utiliza sin supervisión crítica (Sabzalieva y Valentini, 
2023; Díaz y Ribera, 2024). Además, es esencial proporcionar una formación 
ética y fomentar el pensamiento crítico entre estudiantes y académicos. 
Esto les permitirá utilizar la IA de manera responsable, asegurando 
la preservación de la originalidad y la integridad académica en sus 
investigaciones y trabajos académicos (Khalil y Er, 2023; Lopezosa, 2023).

 A pesar de las mejoras que la IA puede ofrecer en tareas como la 
detección de plagio, persisten limitaciones significativas en su capacidad 

132 Paradojas éticas en la ciencia y la tecnología: pensando los problemas del siglo XXI 



para comprender contextos específicos y aplicar una lógica coherente 
en sus respuestas (Puertas, 2024; Diakopoulos, 2023). Por lo tanto, la 
implementación de regulaciones adaptativas y políticas educativas que 
guíen el uso de IA en las aulas es crucial. Estas regulaciones deben encontrar 
un equilibrio entre fomentar la innovación tecnológica y asegurar 
estándares académicos rigurosos y éticos (Rahimi y Abadi, 2023).

 Por último, al reflexionar sobre la regulación o prohibición de la IA en 
las aulas, la literatura analizada demuestra una contundente evidencia que 
sugiere que la regulación cuidadosa es preferible a la prohibición absoluta, 
por lo que, prohibir la IA podría limitar las oportunidades educativas y de 
investigación, mientras que una regulación adecuada puede promover un 
uso responsable y ético de la tecnología, garantizando que los beneficios 
tecnológicos se aprovechen sin comprometer la autenticidad y la integridad 
del conocimiento académico.
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