
n Según el economista, esta tecnología puede ayudar a personalizar las clases y
apoyar a los docentes en tareas administrativas, pero también puede exacerbar
desigualdades y generar dependencia.

¿Es la inteligencia artificial (IA) una
solución efectiva para reducir las bre-
chas de aprendizaje? Ezequiel Molina,
economista sénior del Banco Mundial y
especialista en educación, cree que sí,
pero advierte que su éxito depende de
cómo se utilice. 

El experto, que expuso en el semina-
rio “Nuevos horizontes del aprendiza-
je”, organizado por Fundación Reima-
gina, también subraya que su imple-
mentación no debe reemplazar el papel
del docente, sino complementarlo.

—¿Es un imperativo que las escuelas
incorporen la IA?

“Más que un imperativo, 8 de cada 10
niños de 10 años no pueden leer un tex-
to simple; por ende, hay un problema
grave, y la IA tiene el potencial de acele-
rar la resolución de la crisis de los
aprendizajes”.

—¿Cómo puede ayudar? ¿Hay ejem-
plos exitosos?

“En Ecuador hay un programa que
usa una tutoría de matemática con IA
que logró acelerar el aprendizaje. Los
alumnos aprendieron en cuatro meses
lo que antes les tomaba dos años”. 

No obstante, para el especialista, an-

tes de incorporarla al aula, el primer pa-
so es enseñar tanto a educadores como a
estudiantes sobre sus potencialidades y
limitaciones.

—¿Cuáles son las potencialidades de la
IA en educación?

“Una es la innovación para los do-
centes, para ayudarlos a planificar
sus clases o crear actividades. Un pro-
blema que suelen enfrentar es que tie-
nen alumnos con distintas habilida-
des y la IA puede ayudarles a crear
material personalizado. También hay
aplicaciones que graban las clases y
luego entregan una retroalimenta-
ción. En el caso de los estudiantes,
pueden tener un tutor disponible las
24 horas”.

—¿Y los riesgos?
“Hay varios. Por un lado, muchos

países no tienen políticas de privacidad
claras sobre los datos de los estudiantes
y docentes. También está el riesgo de las
‘alucinaciones’, donde la IA genera in-
formación incorrecta que puede ser to-
mada como válida. Otro es la desperso-
nalización de la educación, al depender
demasiado de las herramientas y des-
cuidar la conexión entre docentes y
alumnos, que es fundamental en el
aprendizaje”.

—¿Cómo se puede integrar sin dañar
ese vínculo?

“La IA no debe reemplazar, sino po-
tenciar el trabajo del docente. Puede re-
ducir tareas administrativas, permi-
tiendo a los profesores dedicar más
tiempo a la interacción directa con los
estudiantes, que es la parte más impor-
tante del aprendizaje”.

—A muchos docentes les preocupa que
los estudiantes la usen para “copiar y
pegar” y no aprendan. 

“Es un tema muy importante. Hay
varias aristas: primero, la alfabetización
en inteligencia artificial de los estudian-
tes, para que no sean dependientes de
“copiar y pegar”, sino que entiendan el
proceso de aprendizaje. También es im-
portante enseñarles por qué no deben
confiar ciegamente en la IA, ya que es-
tas herramientas son falibles”.

—Hay quienes dicen que la inteligen-
cia artificial provocará que los alum-
nos desarrollen menos su propia inte-
ligencia.

“No podemos decir que los hace más
o menos inteligentes con certeza, por-
que no hay suficiente investigación. Un
estudio realizado en Turquía reveló que
los estudiantes que utilizaron ChatGPT
para sus actividades académicas obtu-

vieron bajos resultados en los exáme-
nes, ya que habían desarrollado una de-
pendencia hacia la IA. Por otro lado, hay
herramientas que funcionan como tuto-
res y usan un método socrático, ayudan-
do a los estudiantes a pensar más y a en-
tender mejor los conceptos. La clave es-
tá en cómo se utiliza la IA y en la guía
que reciben los estudiantes para usarla”.

Además de riesgos, identifica retos,
uno de ellos, la brecha entre docentes que
no cuentan con alfabetización digital.A-
demás de riesgos, identifica retos, uno
de ellos, la brecha entre docentes que no
cuentan con alfabetización digital. “Esa
brecha sigue existiendo, aunque la pan-

demia ayudó a que los docentes desa-
rrollaran más habilidades digitales.
Ahora, muchos saben usar herramien-
tas como Teams o Google, pero la for-
mación específica en inteligencia artifi-
cial sigue siendo limitada”.

También menciona como desafío que
no todos los colegios estén en igualdad de
condiciones para poder aprovechar las po-
tencialidades de esta tecnología. “No todas
las escuelas tienen acceso a conectividad,
dispositivos o formación docente para el
uso de esta herramienta. En algunos luga-
res, los profesores ni siquiera saben qué es
la inteligencia artificial. Eso, en vez de re-
ducir las brechas, las puede exacerbar”.

Ezequiel Molina, especialista en educación del Banco Mundial: 

“La inteligencia artificial tiene el
potencial de acelerar la resolución
de la crisis de los aprendizajes” 
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Para Ezequiel Molina, la inteligencia artificial debe verse como un complemento a la labor
docente y no como un reemplazo, ya que los vínculos son claves para aprender.
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Los estudiantes de 3° medio
reconocen nombres como
Pedro de Valdivia o José

Miguel Carrera, pero no saben el
aporte que hizo cada uno. Esa es
una de las conclusiones que se
desprenden de un reciente estu-
dio hecho por la U. Andrés Bello
a un grupo de 409 estudiantes
de ese curso, de colegios de Vita-
cura, Las Condes, Maipú, Reco-
leta, La Florida, Puente Alto y
Providencia.

El conocimiento de figuras his-
tóricas y héroes de la patria, “en
general, es muy bajo, incluso de
personajes que, por su populari-
dad, se da por hecho que deberían
ser conocidos. Con el equipo, nos
sorprendimos”, señala María Ga-
briela Huidobro, decana de la Fa-
cultad de Educación y Ciencias
Sociales, quien lideró la investi-
gación. 

Este desconocimiento es toda-
vía más profundo cuando se trata
de personajes históricos femeni-
nos, como Javiera Carrera o Paula
Jaraquemada, ambas figuras cla-
ve de la independencia.

Otro hallazgo es que los alum-
nos confunden el concepto de
historicidad con fama, pues men-
cionan a Cristiano Ronaldo o Lio-
nel Messi como figuras históri-
cas. “Tienen poca conciencia de
una historia que trascienda los
tiempos más recientes”, advierte
Huidobro.

Esta realidad preocupa a espe-
cialistas, ya que defienden que el
conocimiento profundo de la his-
toria es esencial para desarrollar
la capacidad de discernimiento y
el sentido de pertenencia e identi-
dad. Y si bien valoran los cambios
que se hicieron al currículum de
Historia en 2012 (donde se puso
más foco a la comprensión de los
procesos históricos por sobre la
memorización), también consi-
deran que se transitó de “un ex-
tremo a otro”.

“Podríamos cuestionarnos el
encontrar un equilibrio. Pasamos
de una historiografía muy centra-
da en la repetición a que el estu-
diante comprenda el devenir his-
tórico; entonces, se produce una
suerte de divorcio entre el proce-
so y la figura”, plantea Marcela
Dávila, profesora de Historia del
Instituto Nacional. 

“El currículum actual no cola-
bora con un conocimiento amplio
de figuras históricas. Los perso-
najes son importantes, porque
son un punto de anclaje para
comprender los procesos, así co-
mo aislar a la figura del contexto

es simplificar demasiado lo acon-
tecido”, plantea Isidora Puga,
académica del Instituto de Histo-
ria de la U. de los Andes. 

Huidobro, a su vez, comple-
menta que “los personajes de la
historia son relevantes para gene-
rar empatía con ellos, y a partir de
eso lograr una comprensión más
compleja del pasado. Si no reco-
nocemos a nuestros antepasados,
perdemos parte de la conciencia
de quiénes somos en el presente”. 

Una visión similar tiene el rec-
tor del Colegio Alcázar de Las
Condes, Rodrigo Urrutia. En el
establecimiento implementan el
ramo extra “Historia Patria y del
Ejército de Chile”, con el propó-
sito de que los alumnos conozcan
en profundidad la historia nacio-

nal y a sus héroes. “El conoci-
miento y reconocimiento de fi-
guras históricas es una herra-
mienta pedagógica fundamental
para el desarrollo de la identidad,
la pertenencia y el pensamiento
crítico en los estudiantes”, plan-
tea Urrutia.

Y si bien valora que el currícu-
lum ponga énfasis en habilidades,
incluya diversidad de perspecti-
vas y vincule los hechos históri-
cos con acontecimientos recien-
tes, también considera que existe
una sobrecarga de contenidos.

También hacen un llamado a
replantear el lugar que tiene His-
toria en el currículum nacional.
Hoy, la asignatura no es obliga-
toria ni en 3° ni en 4° medio,
tampoco lo es en la Prueba de
Acceso a la Educación Superior
(PAES) y no se evalúa en el Sim-
ce. “Nos falta intencionar la im-
portancia de la historia”, dice
Huidobro.

“Las humanidades están que-
dando de lado. Estamos forman-
do a jóvenes poco preparados
para discernir en el futuro”, se-
cunda Puga.

Urrutia agrega que “la Historia
de Chile no tiene el protagonismo
que debería en la formación de los
estudiantes, considerando su im-
portancia en la construcción de la
identidad, la comprensión de los
procesos sociales y políticos, y el
desarrollo de una ciudadanía crí-
tica y responsable”.

Especialistas llaman a replantear el lugar que ocupa la asignatura de Historia en el currículum escolar:

Estudiantes de 3° medio tienen escaso
conocimiento de figuras históricas y patrias 
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n Aunque reconocen nombres, no saben vincularlos con
acontecimientos o el aporte que hicieron los
personajes, pese a que es clave para desarrollar el
discernimiento y sentido de identidad, dicen expertos.

En el Colegio Alcázar de Las Condes implementan el ramo extra “Historia Patria y del Ejército de Chile” para que los alumnos logren un conocimiento profundo de los héroes y acontecimientos nacionales.
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‘‘Los personajes
de la historia son
relevantes para
generar empatía con
ellos, y a partir de eso
lograr una
comprensión más
compleja del pasado”.
.........................................................

MARÍA GABRIELA HUIDOBRO
DECANA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y
CIENCIAS SOCIALES U. ANDRÉS BELLO

‘‘Las
humanidades están
quedando de lado.
Estamos formando a
jóvenes poco
preparados para
discernir en el futuro”.
..........................................................

ISIDORA PUGA
ACADÉMICA DEL INSTITUTO DE HISTORIA
U. DE LOS ANDES

‘‘Pasamos de una
historiografía muy
centrada en la repetición
a que el estudiante
comprenda el devenir
histórico; entonces, se
produce una suerte de
divorcio entre el proceso y
la figura”.
................................................................

MARCELA DÁVILA
PROFESORA DE HISTORIA INSTITUTO
NACIONAL
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