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RESUMEN 

La integración de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación ha provocado controversia debido a la diversidad de 
interpretaciones de su concepto, sus posibles beneficios y las preocupaciones éticas asociadas, lo que subraya la 
necesidad de un debate informado y una implementación cuidadosa para optimizar su impacto en el aprendizaje. Esta 
investigación revisa sistemáticamente, siguiendo las directrices del protocolo PRISMA, la evolución del concepto de 
Inteligencia Artificial (IA) en la producción científica desde 2017 hasta 2023 utilizando las bases de datos WOS y Scopus. 
Se empleó un enfoque de métodos mixtos, consistiendo en un análisis bibliométrico y de contenido. Para el análisis 
bibliométrico, los datos se procesaron en Bibliometrix basándose en las variables: evolución y producción científica anual, 
ley de Bradford, autores más relevantes, producción científica por países, mapa de palabras clave y mapa de colaboración 
global. Los resultados indican que la denominación "Inteligencia Artificial" es controvertida. El análisis bibliométrico revela 
un crecimiento constante en la producción científica sobre IA desde 2017 hasta 2023, con un pico en el último año. Se ha 
demostrado que la IA tiene capacidades notables en tareas específicas, como el reconocimiento de voz, la clasificación de 
imágenes y la toma de decisiones en situaciones complejas. 

 

PALABRAS CLAVE: Inteligencia Artificial (IA); Producción científica; Análisis crítico; Análisis bibliométrico; Evolución del 
término 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Desde los trabajos pioneros de McCulloch y Pitts (1943), pasando por el renacimiento del conexionismo con Winograd y Flores (1986) y 

llegando a los desarrollos más recientes en modelización del conocimiento y técnicas avanzadas de inferencia en la última década, la 

inteligencia artificial (IA) ha experimentado momentos críticos que han moldeado su comprensión actual. La distinción entre la IA como 

ciencia y como ingeniería del conocimiento sigue siendo angular para entender sus objetivos y logros en evolución (Goodfellow, Bengio y 

Courville, 2016; Russell y Norvig, 2021). Esta distinción ayuda a abordar las disparidades entre las metas originales y los resultados 

actuales. Además, el papel de la neurociencia en la IA ha brindado perspectivas renovadas, con enfoques innovadores en áreas como la 

neurociencia computacional y el aprendizaje profundo (LeCun, Bengio y Hinton, 2015; Yamins y DiCarlo, 2016). 

En años recientes, el campo de la IA ha integrado nuevas metodologías para reducir la disparidad entre expectativas y resultados, con 

objetivos más realistas que limitan la incertidumbre alrededor del término (Collins et al, 2021).  

La inteligencia artificial tiene sus raíces en el modelo conexionista inicial propuesto por McCulloch y Pitts en 1943, quienes presentaron un 

modelo secuencial de neuronas lógicas (Mira, 2008). En la década de 1950, se produjo un cambio hacia la computación simbólica, 

marcando el nacimiento formal de la IA en 1956. En 1986, se vivió un renacimiento del conexionismo junto con la modelización simbólica, 

conexionista y situada, lo que expandió los paradigmas de la IA (Bourla et al., 2018). Desde 2020, se observa un impulso hacia enfoques 

híbridos, combinando lo simbólico y lo conexionista, en respuesta a la creciente demanda de aplicaciones prácticas y éticas de la IA 

(Marcus y Davis, 2020). 

En la última década, el desarrollo de modelos avanzados de IA se ha centrado en la creación de modelos conceptuales, procesos de 

formalización y estrategias de programación que permiten replicar tareas cognitivas y técnicas de sistemas biológicos inteligentes (García-

Peña et al, 2020). Este progreso está íntimamente ligado al avance en materiales de computación y en arquitecturas complejas, como las 

redes neuronales profundas y el procesamiento en dispositivos de alto rendimiento (Brown et al., 2020; Russell y Norvig, 2021). 

La hipótesis fuerte de la IA, que planteaba la posibilidad de lograr inteligencia general en pocos años, ha sido revisada, dado que la 

naturaleza abstracta de "inteligencia" y las diferencias entre conocimiento humano y artificial han generado un debate amplio en la 

comunidad científica (Mira, 2008). En este sentido, autores como Lake et al. (2017) y Bender et al. (2021) destacan que, más que en 
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construir humanoides, los esfuerzos deberían dirigirse hacia la mejora de habilidades perceptivas y cognitivas específicas, así como en el 

entendimiento de los procesos neurofisiológicos y sociales implicados en la inteligencia humana. En este sentido, los objetivos iniciales de 

la IA se consideran excesivos, ya que ignoraron la naturaleza precientífica del término y las enormes diferencias constitutivas entre el 

"conocimiento humano" y el conocimiento en una máquina. 

A pesar de estos desafíos, la IA ha logrado un notable éxito en la automatización de procesos cognitivos y en aplicaciones comerciales de 

alto impacto en las últimas décadas (Collins et al, 2021). Para comprender mejor estos logros, se propone un esquema histórico que 

resume las etapas más significativas en el desarrollo del concepto (ver figura 1 Resumen Histórico de la Inteligencia Artificial y Autores 

Destacados) 

Figura 1. Resumen Histórico de la Inteligencia Artificial y Autores Destacados 
Nota: Elaboración propia 

 

A lo largo de estos momentos históricos, como se puede observar en la imagen, se destaca la necesidad de integrar los paradigmas 

conexionista, simbólico y situado para abordar de manera integral los desafíos de la inteligencia artificial. La falta de desarrollo de 

fundamentos y la persistente discusión sobre la validez de ciertos paradigmas subrayan la complejidad y la importancia continua de la 

investigación en este campo. A pesar de los avances, falta de investigación en los fundamentos de la IA. Debate sobre la validez del 

paradigma simbólico, especialmente en relación con el problema mente-cuerpo (Collins et al, 2021). Algunas teorías emergentes de la 

época según Mira (2008) hacen énfasis en la reutilización de componentes de modelado, desarrollo de ontologías y servidores de 

terminología unificada. Trabajos de Newell y Simon (1955), Maturana (1975), Maturana (2002) y Varela (1979).  para especificar un marco 

de niveles y dominios de descripción, permitiendo una especificación clara del conocimiento en la arquitectura computacional. 

Esta investigación se basará en la información proporcionada, que abarca, a modo de contexto histórico, desde los primeros modelos 

lógicos secuenciales de neuronas presentados por McCulloch y Pitts (1943), hasta los paradigmas actuales de la IA como el de Sánchez, 

et al (2020) mediante un análisis bibliométrico y de contenido. Analizar la evolución del concepto de Inteligencia Artificial (IA) sobre todo 

en la producción científica desde el año 2017 hasta el 2023 sería uno de los puntos clave de la presente investigación.  

El objetivo general es comprender cómo ha variado y se ha desarrollado la concepción de la IA en el ámbito académico durante este 

periodo, incluyendo diversas formas de aplicar y entenderla, desde ámbitos filosóficos hasta técnicos ambientales. Los objetivos 

específicos se dividen en tres áreas clave. Primero, se realiza un análisis sistemático de la literatura producida en el periodo de 2017-

2023, la cual incluye al menos uno de los diferentes sectores científicos que brindan las herramientas WOS y Scopus para el análisis 

pormenorizado de los contenidos teóricos y metodológicos vinculados al concepto de IA. En un segundo momento se realiza un análisis 

bibliométrico para identificar y examinar las tendencias cuantitativas en la literatura científica relacionada con la IA. Este enfoque 

proporcionará una visión cuantitativa de la producción científica, identificando patrones, áreas de enfoque y posibles cambios a lo largo 

del tiempo.  

El tercer objetivo analiza el contenido  de estos recursos científicos y busca identificar y describir los elementos clave que explican la 

evolución del término "Inteligencia Artificial" en el ámbito académico y su relevancia para el contexto educativo actual y futuro. Esto incluirá 

la exploración de influencias como la inspiración en la inteligencia humana, la historia de la computación, contexto educativo y terminología 

de divulgación. Las preguntas de investigación buscan desglosar este problema central. Se indaga sobre las tendencias cuantitativas 

observadas en la literatura científica relacionada con la IA durante el periodo de estudio. Además, se busca entender las características 

de la producción científica en el ámbito de la IA, centrándose en paradigmas, objetos de investigación y conceptos clave. 

 

 

2  METODOLOGÍA 
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2.1 Criterios de selección 

En el proceso de selección de la bibliografía para la presente investigación, se han establecido criterios tanto de inclusión como de 

exclusión con el fin de asegurar la calidad y relevancia de los estudios considerados. En cuanto a los criterios de inclusión, se han 

considerado las siguientes pautas. Se han priorizado aquellas investigaciones que presentan datos empíricos y revisiones, contribuyendo 

así al avance del conocimiento a través de la generación de nueva evidencia científica. Se han incluido estudios que han sido publicados 

en español o inglés, idiomas que permiten una mayor accesibilidad y difusión en el ámbito académico y científico. Se ha limitado la 

selección a investigaciones con una fecha de publicación comprendida entre los años 2017 y 2023, asegurando así la consideración de 

estudios recientes y relevantes en el contexto actual 

 

2.2 Instrumentos de recogida y análisis de información 

En el presente estudio, se empleará el software de libre acceso: Bibliometrix (Aria y Cuccurullo, 2017). Su plataforma originaria se aloja 

en R y R-Studio (entorno y lenguaje de programación centrado en el análisis estadístico). Dicha herramienta se caracteriza por presentar 

una interfaz sencilla e intuitiva gracias a la aplicación Biblioshiny, ayudando en la realización, obtención, representación y tratamiento de 

datos estadísticos en formato BibText extraído de buscadores de información académica como WOS y Scopus (Campina, Lorca-Marín y 

De las Heras, 2023). Entre las ventajas de emplear esta herramienta se encuentra el manejo de la aplicación sin necesidad de 

conocimientos avanzados de programación (aunque es un requisito indispensable para su uso) y la eficacia de los resultados que arroja 

la herramienta tanto en la legibilidad como en la rapidez de conformación de gráficos y tablas (Campina, Lorca-Marín y De las Heras, 

2023). 

 

2.3 Descripción del método PRISMA 

El propósito de este estudio de investigación es llevar a cabo, en un primer momento, una revisión sistemática, siguiendo las pautas 

establecidas por el protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Este enfoque implica seguir 

un conjunto de directrices y pasos, utilizando una lista de verificación que identifica los elementos pertinentes a incluir en una revisión 

sistemática (Ver figura 2 Diagrama de flujo con resultados de búsqueda realizada obedeciendo el protocolo PRISMA). 

Figura 2. Diagrama de flujo con resultados de búsqueda realizada obedeciendo el protocolo PRISMA. 
Nota: Definidos los criterios de inclusión y de exclusión, se inició la selección de artículos con la eliminación de los resultados duplicados. Es decir, 47 de los de los 221 
resultados obtenidos en las bases de datos (201 en Scopus y 20 en WoS). Después, se procedió a leer los títulos y/o resúmenes de las 174 publicaciones restantes, 
descartándose así 132. Esto dejó un total de 42 artículos, de los que 10 no se pudieron recuperar. Por último, se procedió a leer los 32 artículos completos. Como 
resultado, se seleccionaron 29 artículos para llevar a cabo la Revisión sistemática. 

 

La Inteligencia Artificial es una disciplina en constante evolución que ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década. 

Una revisión sistemática de la literatura proporciona un panorama completo de los desarrollos en IA, desde los algoritmos de aprendizaje 

profundo hasta las aplicaciones en la vida real, como la medicina, la robótica y la conducción autónoma. Estos avances pueden servir 

como base para futuras investigaciones y aplicaciones.  Además, al examinar las publicaciones y los estudios realizados en este período, 

es posible identificar lagunas en el conocimiento y áreas que requieren una mayor investigación. Esto es esencial para impulsar el progreso 

en la IA y garantizar que no se pasen por alto oportunidades importantes.  
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Descripción de recursos científicos 

El presente apartado aborda el análisis sistemático de la literatura académica, vinculado con el objetivo específico primero, que constituyen 

a su vez resultados en esta investigación. A través de la metodología de revisión sistemática, se presenta la tabla 1: Artículos de revisión 

período 2017-2023 que encapsula una variedad de estudios académicos recientes centrados en la aplicación de la inteligencia artificial en 

diferentes dominios. La primera columna lista a los autores y el año de publicación, proporcionando una referencia rápida a la obra citada. 

A continuación, la metodología adoptada por cada estudio se expone, ofreciendo una ventana al enfoque técnico o teórico utilizado para 

investigar el tema en cuestión. El diseño de la investigación se detalla posteriormente, ilustrando el tipo de estudio realizado, ya sea análisis 

de datos, desarrollo de modelos, o revisiones sistemáticas, entre otros. La temática principal se centra en el núcleo del estudio, 

identificando el tema específico de la inteligencia artificial que se está explorando. Esto es seguido de cerca por una columna que 

profundiza en los conceptos de inteligencia artificial tratados, lo que ayuda a comprender qué aspectos particulares de la IA se están 

examinando. Un análisis de la relación entre el estudio y la temática de inteligencia artificial se ofrece después, discutiendo la interconexión 

entre la investigación realizada y el campo más amplio de la IA. Los resultados obtenidos en cada estudio se resumen, destacando los 

hallazgos clave y las contribuciones significativas a la comprensión y aplicación de la inteligencia artificial (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1: Artículos de revisión período 2017-2023 (II) 
Nota: La primera columna lista a los autores y el año de publicación, proporcionando una referencia rápida a la obra citada. A continuación, la metodología adoptada por 
cada estudio se expone, ofreciendo una ventana al enfoque técnico o teórico utilizado para investigar el tema en cuestión 

 
3.2 Análisis bibliométrico: producción científica anual, autores relevantes, Ley de Bradford, palabras claves, 

producción y colaboración científica internacional 

La producción científica en SCOPUS ha mostrado un crecimiento significativo desde 2018, comenzando con 2 artículos y alcanzando un 

máximo de 60 publicaciones en 2022, lo que demuestra un interés creciente en el campo estudiado. A pesar de una disminución a 51 

artículos en 2023, la tendencia subraya una continua actividad científica, reflejando el dinamismo y la expansión del área de investigación 

a lo largo del tiempo. (Ver figura 3 Producción científica anual SCOPUS a la izquierda WOS a la derecha).  

Figura 3 Producción científica anual SCOPUS a la izquierda WOS a la derecha. 

 

La producción científica en WOS muestra una trayectoria fluctuante desde 2018, comenzando con un artículo y experimentando un 

crecimiento intermitente. Tras una disminución en 2020 y un año sin publicaciones en 2021, se observa un resurgimiento notable en 2022 

con seis artículos, culminando en un pico de diez publicaciones en 2023. Este patrón indica una renovada dinámica en la investigación, 

con los últimos años marcando un período de intensificación y mayor productividad científica. 

La Ley de Bradford (Ver figura 4 Ley de Bradford SCOPUS a la izquierda WOS a la derecha) aplicada al análisis de la producción científica 

en SCOPUS y WOS, destaca un patrón donde pocas revistas concentran la mayoría de los artículos de una disciplina. En SCOPUS, la 

"Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação" lidera con 14 artículos, seguida por "Profesional de la Información" con 10, 

"Estudos Avançados" con 6, y "Arbor" con 4, todas contribuyendo significativamente en la zona 1 de mayor productividad.  

Figura 4 Ley de Bradford SCOPUS a la izquierda WOS a la derecha. 
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En WOS, "Tourism Review" lidera la Zona 1 con 5 publicaciones, siendo la más prolífica, seguida por "Advances in Archaeological Practice" 

y "Annals of the American Association of Geographers", cada una con 1 artículo, destacando una concentración de artículos en estas 

revistas. En la Zona 2, "Anuario Lope de Vega-Texto Literatura Cultura" y "Conservation Biology" también aportan con 1 publicación cada 

una, aunque con menor productividad que en la Zona 1. Este patrón respalda la Ley de Bradford, evidenciando cómo unas pocas revistas 

concentran la mayor parte de la producción científica, mientras que otras contribuyen en menor medida, ofreciendo una visión del desarrollo 

y crecimiento en campos específicos a través del análisis de publicaciones desde 2018 hasta 2023. (Ver Figura 5 Evolución de la 

producción científica anual en WOS y SCOPUS). 

 

Figura 5 Evolución de la producción científica anual en revistas en WOS y SCOPUS  

La Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação (RISTI) creció de cero a 14 publicaciones desde 2018 a 2023. "Profesional 

de la Información" alcanzó 10 artículos en 2023 tras no publicar inicialmente, mientras que "Visual Review" inició en 2022 y llegó a 4 

artículos en 2023. "Doxa Comunicación" mantuvo una producción constante. Este análisis revela un panorama académico dinámico y en 

crecimiento, destacando la evolución y el interés en diversas áreas de estudio. 

El análisis de los autores más relevantes en el contexto de la producción científica revela una diversidad de contribuciones y formas de 

colaboración. Destacando en la lista de autores, Rodríguez Alt se posiciona como un contribuyente significativo con tres artículos, siendo 

el único autor en cada uno de ellos. Esta consistencia en la autoría única sugiere un enfoque independiente y destacado en sus 

investigaciones. Por otro lado, Bazán-Gil V, aunque ha participado en dos artículos, muestra una fraccionalización del 60%, lo cual indica 

que su autoría está compartida con otros colaboradores. Este patrón sugiere una colaboración más equitativa en comparación con aquellos 

autores que son únicos en sus contribuciones.  (Ver figura 6 Autores más relevantes de la producción científica en WOS y SCOPUS). 

 

Figura 6 Autores más relevantes de la producción científica en WOS y SCOPUS  

 

El análisis de fraccionalización de autoría muestra distintas formas de colaboración y liderazgo en la investigación. Benjumea-Arias y 

Canavilhas J ejemplifican diferentes grados de implicación en sus trabajos, con el último mostrando un liderazgo notable en sus 

contribuciones. Castellano PS y De Oliveira Fornasier M destacan por su autonomía, siendo autores únicos en sus publicaciones, lo que 
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sugiere un fuerte liderazgo en sus investigaciones. Por otro lado, Aguado D y Ahmad J, aunque con participaciones más limitadas, 

demuestran su presencia en el campo científico. Este espectro de colaboración refleja la diversidad y riqueza en la contribución al 

conocimiento, enfatizando tanto la independencia como la cooperación en la producción científica. 

El análisis de la producción científica por países ofrece una visión interesante de la distribución geográfica de las contribuciones en el 

ámbito estudiado. Aquí se presenta una interpretación de los datos proporcionados en la figura 7. 

Figura 7 Producción científica por países en WOS y SCOPUS  

 

España lidera en la producción científica sobre inteligencia artificial con 115 artículos, destacando su fuerte compromiso en el campo. 

Colombia, con 45 artículos, y Perú, con 31, siguen demostrando una participación significativa y un interés activo en la temática. Brasil, 

con 24 artículos, y México, con 16, aportan de forma notable, aunque en menor medida. Ecuador y Chile muestran una presencia 

considerable con 12 y 11 artículos respectivamente, reflejando un compromiso continuo en la investigación. Argentina y Portugal, cada 

uno con 8 artículos, contribuyen también, evidenciando la diversidad geográfica y el interés variado en la investigación del área.  

La composición del mapa de palabras clave revela las áreas temáticas y conceptuales clave abordadas en la investigación o trabajo 

científico asociado (Ver Figura 8 Mapa de palabras clave de producción científica en WOS y SCOPUS). 

 

Figura 8 Mapa de palabras clave de producción científica en WOS y SCOPUS  

 

El análisis de palabras clave destaca "Inteligencia Artificial" como el término principal, subrayando el enfoque en esta área. Se evidencia 

un interés en la relación entre la inteligencia artificial y el rendimiento académico, así como en las técnicas específicas de IA y visión por 

computadora. Otros aspectos como las condiciones controladas, la pandemia de COVID-19, y la validación cruzada son mencionados, 

indicando la diversidad de enfoques y contextos de estudio. Además, se consideran temas como las implicaciones en países en desarrollo, 

cuestiones éticas, políticas educativas, y el marco teórico, lo que refleja una amplitud en la investigación relacionada con la inteligencia 

artificial y su aplicación en diferentes campos. Esta lista de palabras clave refleja la diversidad de temas abordados en el trabajo, desde 

aspectos técnicos de inteligencia artificial hasta consideraciones éticas y aplicaciones en campos específicos. 

El análisis de la colaboración mundial revela la interacción entre diferentes países en términos de frecuencia de colaboración. A 

continuación, se presenta una explicación de la evidencia encontrada (Ver Figura 9 Mapa de colaboración mundial): 



Evolución del Concepto de Inteligencia Artificial en la Literatura Científica: Un análisis sistemático | Number 46, January 2025 | https://doi.org/ 10.1344/der.2025.46.65-76  

Digital Education Review | ISSN 2013-9144 | http://revistes.ub.edu/der 72 

 

Figura 9 Mapa de colaboración mundial 

 

El análisis de la colaboración científica global destaca las interacciones entre países en investigación, evidenciando conexiones 

internacionales entre naciones como Argentina e Italia, y entre diversos países sudamericanos y europeos, incluyendo colaboraciones de 

Brasil con Chile, Portugal y Venezuela, así como de Chile con Costa Rica y el Reino Unido, y de Colombia con Ecuador e Italia. Especial 

atención merece España, que ha establecido colaboraciones con Argentina, Brasil y Colombia, reflejando una interacción frecuente y 

diversificada con países de América del Sur. Estas relaciones subrayan el carácter internacional de la investigación científica y la 

importancia de la cooperación transfronteriza en el avance del conocimiento.  

 

3.3 Análisis de contenido: evolución del término "Inteligencia Artificial" en el ámbito académico y su 

relevancia para el contexto educativo actual y futuro 

Con el objetivo de precisar contenidos vinculados al origen y empleo adecuado del término inteligencia artificial este apartado aborda los 

objetivos de investigación enfocándose en describir la producción científica, paradigmas, objetos de estudio y conceptos clave, así como 

en identificar elementos que explican la evolución del término IA. Asimismo, se analiza cómo la terminología de divulgación ha influido en 

la comprensión y aplicación de la IA en entornos académicos, aportando una perspectiva actual y futura sobre su relevancia educativa. 

(Ver Tabla 2: Categorías de análisis de contenido). 

Tabla 2 Categorías de análisis de contenido  
Nota: Elaboración propia 

 

A lo largo de las décadas, la IA ha evolucionado significativamente, reflejando hitos y avances fundamentales. En 1950, Marvin Minsky 

publicó "Pasos hacia la inteligencia artificial", estableciendo un marco conceptual para la investigación futura en IA (Bernal, 2022). Este 

trabajo, junto con el paradigma simbólico de Allen Newell y Herbert A. Simon, que se materializó en el "General Problem Solver" (1957) y 

el "Logic Theorist", demostró la viabilidad de imitar el razonamiento humano a través de símbolos y reglas lógicas (Bourla et al., 2018). 

El desarrollo del lenguaje de programación LISP por John McCarthy en 1958, quien también acuñó el término "inteligencia artificial", resaltó 

la importancia de la representación simbólica en la solución de problemas complejos. La pregunta de Alan Turing en "Computing Machinery 

and Intelligence" (1961) sobre si las máquinas pueden pensar, y su propuesta del Test de Turing, establecieron un marco teórico para 

evaluar la inteligencia artificial, influenciando la dirección del campo. 
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Eventos históricos como la victoria de Deep Blue de IBM sobre el campeón mundial de ajedrez Garri Kaspárov en 1979, y el éxito de 

programas informáticos en juegos como el backgammon, subrayaron la capacidad de la IA para superar a los humanos en tareas 

específicas. Estos logros demostraron el potencial de la IA para abordar problemas complejos y marcaron el comienzo de aplicaciones 

prácticas en áreas como la conducción autónoma (Bourla et al., 2018). 

La discusión sobre la singularidad tecnológica, promovida por Ray Kurzweil en 2016, refleja las expectativas sobre el futuro de la IA y sus 

implicaciones éticas. La Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2023) define la inteligencia artificial como programas informáticos 

que ejecutan operaciones similares a las humanas, como el aprendizaje o el razonamiento lógico, destacando la simbiosis entre tecnología 

y cognición. 

La trayectoria de la IA desde sus orígenes en la cibernética hasta la actualidad ilustra un campo dinámico y en constante evolución, que 

abarca desde la teorización hasta la implementación práctica de sistemas que imitan o superan capacidades humanas en tareas 

específicas. Este viaje resalta no solo los avances tecnológicos sino también los desafíos éticos y filosóficos asociados con el desarrollo 

de máquinas inteligentes. Entre las tecnologías específicas de la IA, las Redes Neuronales Artificiales (ANNs) y el Procesamiento del 

Lenguaje Natural (PLN) son centrales en el panorama actual. Las ANNs, inspiradas en las redes neuronales biológicas, buscan emular el 

cerebro humano, mientras que el PLN se enfoca en la interacción efectiva entre ordenadores y humanos mediante la comprensión y 

generación de lenguaje humano (Joy y George, 2023). Un aspecto a considerar es el origen de los sesgos en la IA, que coincide en un 

ámbito amplio con el origen de los sesgos humanos. Comparten causas que pueden surgir durante la adquisición, definición y etiquetado 

de datos, así como por el uso de variables correlacionadas (UGRO, 2023). Estos sesgos pueden afectar la calidad de las decisiones 

tomadas por los algoritmos o por los humanos, planteando preocupaciones éticas y de justicia. 

Como se puede ver, estos términos están intrínsecamente vinculados a procesos cognitivos humanos y, en general, a procesos 

psicológicos.  

La inteligencia artificial y sus componentes buscan replicar y potenciar funciones mentales, mostrando cómo la tecnología avanza hacia la 

emulación de capacidades cognitivas humanas. Sin embargo, con el lenguaje, ocurre algo singular. Es común asociar en inteligencia 

artificial (IA) conceptos cognitivos y de lenguaje natural, como, por ejemplo: intención, propósito, ontología, semántica, emoción, memoria, 

aprendizaje, con conceptos computacionales: modelos, inferencias, roles, entidades abstractas y operadores lógico-matemáticos, tablas, 

autómatas, programas, asumiendo que estos conceptos tienen el mismo significado y funcionalidades en la computación como en los 

humanos, lo cual no es cierto. Por lo tanto, es necesario distinguir entre la IA como ciencia y la IA como ingeniería (KE) para evitar 

suposiciones erróneas sobre la equivalencia entre la semántica del lenguaje natural y la neurofisiología con la semántica formal del 

lenguaje y la causalidad, así como el hardware que lo respalda (De Vega, 1984; Mira, 2005). 

Las teorías sobre inteligencia humana y el concepto de inteligencia artificial (IA) comparten similitudes y presentan diferencias esenciales 

en cuanto a enfoque y aplicación. Este análisis se centra en tres teorías prominentes de la inteligencia humana en comparación con la 

inteligencia artificial. Gardner (1993) propone la teoría de las inteligencias múltiples, que abarca habilidades lingüísticas, lógico-

matemáticas, espaciales, musicales, interpersonales e intrapersonales, reflejando la diversidad y profundidad de la cognición humana (De 

Vega, 1984; Mira, 2008). 

La comparación entre inteligencia humana e IA revela diferencias significativas en cuanto a multidimensionalidad y contexto. Gardner 

(1993) destaca aspectos emocionales y sociales de la inteligencia humana que la IA, aunque capaz de emular habilidades específicas, 

aún no logra comprender de manera contextual o emocional (De Vega, 1984; Mira, 2008). Asimismo, el modelo triárquico de Sternberg 

(1985), centrado en la adaptación y la aplicación práctica del conocimiento, encuentra ciertos paralelismos en la IA; sin embargo, la IA 

enfrenta limitaciones en su flexibilidad y en la adaptación contextual. La teoría del Cociente Intelectual de Binet-Simon (1916), orientada a 

la resolución de problemas, se asemeja a los objetivos de la IA en su enfoque de adaptación, aunque presenta diferencias en la 

cuantificación y aplicación contextual del conocimiento. Estas comparaciones subrayan los desafíos inherentes de la IA para replicar la 

complejidad emocional y social que caracteriza la inteligencia humana (De Vega, 1984; Mira, 2005). 

La IA se ha desarrollado como disciplina enfocada en la creación de sistemas capaces de realizar funciones cognitivas humanas, tales 

como el aprendizaje y el razonamiento lógico (Gentile et al., 2023). Los avances en IA, aprendizaje automático, minería de datos y ciencia 

de datos han permitido que las máquinas analicen datos y aprendan de manera autónoma, abriendo posibilidades notables en el ámbito 

educativo (Tozsin, et al., 2024). En el contexto educativo, la IA facilita la personalización del aprendizaje mediante algoritmos de 

aprendizaje automático que evalúan y ajustan los recursos educativos a las necesidades específicas de cada estudiante (Mira, 2008; 

Gentile et al., 2023; Tozsin, et al., 2024). No obstante, su aplicación en educación plantea desafíos éticos, particularmente en relación con 

la toma de decisiones, la privacidad y los posibles sesgos, resaltando la necesidad de una implementación cuidadosa (UGRO, 2023). 

El uso de chatbots en educación sugiere su potencial como herramienta complementaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mejorando la interacción sin reemplazar al docente (Gentile et al., 2023; Tozsin, et al., 2024). En términos de divulgación, el lenguaje 

empleado en torno a la IA influye en su comprensión y aceptación. IBM, a través de su sistema Watson, ha promovido el concepto de 

"computación cognitiva" para desarrollar algoritmos que simulan el pensamiento humano (Joy y George, 2023). La Inteligencia Artificial 

General (IAG), que aspira a crear sistemas capaces de realizar cualquier tarea cognitiva humana, representa una visión de largo plazo en 

IA, aunque enfrenta desafíos técnicos importantes (Bourla et al., 2018). Por su parte, los sistemas inteligentes, que integran IA para la 

adaptación y toma de decisiones, representan la evolución hacia dispositivos cada vez más sofisticados y autónomos (Mira, 2005; Bourla 

et al., 2018). 
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4 CONCLUSIONES 

La Inteligencia Artificial (IA) ha experimentado un crecimiento acelerado y avances notables en investigación y producción científica entre 

2017 y 2023. Las áreas de interés abarcan desde el aprendizaje profundo, la visión por computadora y el procesamiento del lenguaje 

natural, hasta la robótica, la ética y la explicabilidad de los modelos. En el ámbito educativo, la IA promete transformar prácticas 

pedagógicas y personalizar experiencias de aprendizaje. Sin embargo, para comprender su impacto y potencial en educación, es necesario 

analizar tanto sus capacidades como sus limitaciones inherentes. 

A pesar de su éxito en tareas específicas —como el reconocimiento de voz o la toma de decisiones en entornos complejos— el término 

"inteligencia artificial" puede resultar engañoso, pues sugiere niveles de comprensión y consciencia similares a los humanos. La mayoría 

de los sistemas actuales de IA carecen de una comprensión genuina; operan mediante el reconocimiento de patrones y la manipulación 

de datos, sin una verdadera percepción del contexto. Esta ausencia de consciencia plantea preguntas esenciales sobre el uso de la IA en 

educación, donde se requiere una comprensión profunda de los contextos y necesidades individuales de los estudiantes. 

El concepto de "inteligencia" en IA sugiere una capacidad humana de comprensión y razonamiento. Sin embargo, los sistemas de IA 

actuales basan su funcionamiento en modelos de aprendizaje automático, principalmente en aprendizaje profundo, que permite el 

reconocimiento de patrones a partir de grandes volúmenes de datos. Si bien estos modelos logran un rendimiento sobresaliente en tareas 

específicas, su adaptabilidad es limitada. Los modelos de IA solo funcionan bien dentro del ámbito para el cual han sido entrenados y no 

logran transferir su conocimiento a situaciones novedosas. En el contexto educativo, esto significa que la IA podría  

asistir en tareas específicas —como la evaluación automática o la personalización del contenido—, pero carece de la flexibilidad para 

interpretar o responder a situaciones pedagógicas inesperadas. 

Este enfoque limitado plantea desafíos éticos y de seguridad que son particularmente relevantes en la educación. La dependencia de la 

IA en datos históricos para generar respuestas puede perpetuar sesgos y errores en la toma de decisiones, con posibles consecuencias 

en evaluaciones y diagnósticos de aprendizaje. Para minimizar estos riesgos, es esencial una revisión rigurosa de los datos de 

entrenamiento y la implementación de regulaciones que aseguren la transparencia y equidad en los sistemas educativos asistidos por IA. 

A partir de este análisis, surgen orientaciones clave para la acción e investigación educativa. Primero, es necesario avanzar en el desarrollo 

de IA que no solo realice tareas específicas, sino que también integre elementos de adaptabilidad y contextualización en entornos 

educativos. En segundo lugar, deben establecerse lineamientos éticos claros y protocolos de revisión de datos que reduzcan los riesgos 

de sesgo y garanticen una aplicación justa en educación. Se requiere por tanto un enfoque multidisciplinario que reúna a educadores, 

psicólogos, especialistas en IA y expertos en ética para co-crear aplicaciones que beneficien la educación de manera significativa y 

responsable. 

Mientras que la IA tiene el potencial de revolucionar la educación, su implementación efectiva depende de una comprensión profunda de 

sus limitaciones actuales. La investigación futura debe enfocarse en desarrollar sistemas de IA más adaptables y éticos, que puedan 

responder a las complejidades del aprendizaje humano y no sólo a generar respuestas a preguntas concretas. 
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EVOLUCIÓ DEL CONCEPTE D'INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL EN LA LITERATURA CIENTÍFICA: 
UNA ANÀLISI SISTEMÀTICA. 

La integració de la Inteligencia Artificial (IA) en l'educació ha 

provocat controvèrsia a causa de la diversitat d'interpretacions del 

seu concepte, els seus possibles beneficis i les preocupacions 

ètiques associades, el que subraya la necessitat d'un debat 

informat i una implementació cuidada per a optimitzar-se. impacte 

en l'aprenentatge. Esta investigació revisa sistemàticament, 

seguint les directrius del protocol PRISMA, l'evolució del concepte 

d'Intel·ligència Artificial (IA) en la producció científica des de 2017 

fins a 2023 utilitzant les bases de dades WOS i Scopus. S'ha 

emprat un enfocament de mètodes mixtos, consistent en un anàlisi 

bibliomètric i de contingut. Per a l'anàlisi bibliomètric, els dades es 

processen en Bibliometrix basant-se en les variables: evolució i 

producció científica anual, ley de Bradford, autors més rellevants, 

producció científica per països, mapa de paraules clau i mapa de 

col·laboració global. Els resultats indiquen que la denominació 

"Inteligencia Artificial" és controvertida. L'anàlisi bibliomètric revela 

un creixement constant en la producció científica sobre IA des de 

2017 fins a 2023, amb un pico en l'últim any. S'ha demostrat que 

l'IA té capacitats notables en tarees específiques, com el 

reconeixement de veu, la classificació d'imatges i la presa de 

decisions en situacions complexes. 
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EVOLUTION OF THE CONCEPT OF ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE IN SCIENTIFIC LITERATURE: A 
SYSTEMATIC ANALYSIS 

The integration of Artificial Intelligence (AI) in education has 

sparked controversy due to the diversity of interpretations of its 

concept, its potential benefits, and the associated ethical concerns, 

highlighting the need for informed debate and careful 

implementation to optimize its impact on learning. This research 

systematically reviews, following the PRISMA protocol guidelines, 

the evolution of the concept of Artificial Intelligence (AI) in scientific 

production from 2017 to 2023 using the WOS and Scopus 

databases. A mixed methods approach was employed, consisting 

of bibliometric and content analysis. For the bibliometric analysis, 

data were processed in Bibliometrix based on variables: evolution 

and annual scientific production, Bradford's law, most relevant 

authors, scientific production by countries, keyword map, and 

global collaboration map. The results indicate that the term 

"Artificial Intelligence" is controversial. The bibliometric analysis 

reveals a steady growth in scientific production on AI from 2017 to 

2023, with a peak in the last year. AI has been shown to have 

remarkable capabilities in specific tasks, such as voice recognition, 

image classification, and decision-making in complex situations. 
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