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Resumen
Este artículo propone reflexionar sobre la evolución de la inteligencia artificial. 
Sostiene que el impacto de la inteligencia artificial generativa, como el ChatGPT, 
constituye un nuevo hito en la historia de la lectura y la escritura. Si todas las 
revoluciones tecnológicas han producido cambios subjetivos, la humanidad está 
invitada a concebir qué consecuencias está teniendo y tendrá en el proceso de 
hominización la creación del ChatGPT. La preocupación sobre el efecto de la dele-
gación cognitiva a las máquinas es un tema central del trabajo. Al permitir que una 
IA realice tareas de escritura o análisis de textos, podríamos estar externalizando 
el pensamiento crítico y la reflexión, procesos que tradicionalmente han contri-
buido al desarrollo del conocimiento y la comprensión profunda. No obstante, el 
ChatGPT también podría transformarse en una herramienta capaz de ejercitar el 
pensamiento de una manera diferente y efectiva. El texto plantea cuestiones im-
portantes sobre el futuro de la alfabetización y el aprendizaje, interpelando a las 
instituciones educativas a repensarse frente a este cambio. Se propone no estar 
solo atentos a la delegación cognitiva, sino también a la habilitación de nuevos 
modos de pensar. Por ello, se promueve desplegar una interacción usuario-chat 
que no solo permita evaluar los alcances y límites de la herramienta, sino también 
la reflexión del usuario sobre la efectividad de su prompteo.

Palabras clave: inteligencia artificial, nuevas alfabetizaciones, práctica docente

Resum
Aquest article proposa reflexionar sobre l’evolució de la intel·ligència artificial. 
Sosté que l’impacte de la intel·ligència artificial generativa, com el ChatGPT, cons-
titueix una fita nova en la història de la lectura i l’escriptura. Si totes les revolu-
cions tecnològiques van produir canvis subjectius, la humanitat està convidada a 
concebre quines conseqüències està tenint i tindrà en el procés d’hominització la 
creació del ChatGPT. La preocupació sobre l’efecte de la delegació cognitiva a les 
màquines és un tema central del treball. En permetre que una IA realitzi tasques 
d’escriptura o anàlisi de textos, podríem estar externalitzant el pensament crític 
i la reflexió, processos que tradicionalment han contribuït al desenvolupament 
del coneixement i la comprensió profunda. No obstant això, el ChatGPT també 
podria transformar-se en una eina capaç de exercitar el pensament d’una manera 
diferent i efectiva. El text planteja qüestions importants sobre el futur de l’alfabe-
tització i l’aprenentatge interpel·lant a les institucions educatives a repensar-se 
davant d’aquest canvi. Es proposa no estar només atents a la delegació cognitiva 
sinó també a l’habilitació de nous modes de pensar. Per això, es promou desple-
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gar una interacció usuari-xat que permeti no només avaluar els abasts i límits de 
l’eina, sinó també la reflexió de l’usuari sobre l’efectivitat del seu prompteig.

Paraules clau: inteligència artificial, noves alfabetitzacions, pràctica docent

Abstract
This article proposes to reflect on the evolution of artificial intelligence. It argues 
that the impact of generative artificial intelligence, such as ChatGPT, constitutes a 
new milestone in the history of reading and writing. If all technological revolutions 
produced subjective changes, humanity is invited to conceive what consequences 
the creation of ChatGPT is having and will have on the process of hominization. 
Concern about the effect of cognitive delegation to machines is a central theme 
of the paper. By allowing an AI to perform writing or text analysis tasks, we could 
be outsourcing critical thinking and reflection, processes that have traditionally 
contributed to the development of knowledge and deep understanding. However, 
ChatGPT could also be transformed into a tool capable of exercising thinking in a 
different and effective way. The text raises important questions about the future 
of literacy and learning, challenging educational institutions to rethink themselves 
in the face of this change. It is proposed not only to be attentive to cognitive del-
egation but also to enable new ways of thinking. For this reason, we promote the 
deployment of a user-chat interaction that allows not only to evaluate the scope 
and limits of the tool, but also the user’s reflection on the effectiveness of their 
prompts.

Keywords: artifical intelligence, new literacies, teaching practice
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Cuando Paulo Freire1 menciona que la alfabetiza-
ción no es un juego de palabras concebimos dos 
aspectos. Por un lado, la idea de proceso; es decir, la 
construcción que permite apropiarse de los bienes 
culturales que una sociedad ha construido hasta el 
presente. Por otro lado, el autor también señala con 
dicha expresión la necesidad de que ese proceso 
garantice un posicionamiento activo y crítico de la 
persona frente a esos bienes. Por lo tanto, la alfa-
betización así entendida supone, en relación con el 
sistema de escritura, una apropiación que garantice 
un lector crítico y un participante productivo en la 
cultura escrita.

Ahora bien, ¿qué desafíos particulares supone 
transitar dicho proceso en la era digital? Si nos ubica-
mos en los últimos tres decenios, podemos señalar 
algunos aspectos que son globales y que considera-
mos relevantes. Por un lado, observamos un avance 
significativo de la ciencia cognitiva que nos ofrece 
un conocimiento más profundo de los procesos fisio-
lógicos y psicológicos que permiten al sujeto trans-
formarse en un usuario competente de la lengua 
escrita. Asimismo, también profundizamos nuestro 
conocimiento sobre el desarrollo de esos procesos a 
lo largo de la vida de la persona. Respecto de lo ante-
dicho, debemos señalar que la psicología de la lectu-
ra y de la escritura ha sido tomada como paradigma 
de la cognición; es decir, aquello que da cuenta de la 
complejidad de la mente humana y que, por lo tanto, 
se constituye también en objeto de investigación de 
las ciencias de la computación interesadas en desa-
rrollar “máquinas pensantes”.

Por otro lado, paradójicamente, asistimos a un 
sistema educativo que señala un progresivo empo-
brecimiento de las competencias lectoras y escri-
toras logradas por los alumnos. Señalamiento que 
también se observa en las evaluaciones de organis-
mos oficiales2. Más allá de las diferencias que obser-
vamos en las diversas sociedades, la tendencia es 
global, como lo han sido también las consecuencias 
observadas por los efectos de la pandemia covid-19. 
Lamentablemente, este suceso provocó dos efectos 
disruptivos: por un lado, la necesaria acomodación al 
uso de recursos digitales que se transformaron en la 
vía privilegiada para sostener el hecho educativo; por 

*  Si partimos de la concepción de que la alfabetización debe garantizar la formación de un sujeto crítico y productor de los bienes cul-
turales, los nuevos alfabetismos refieren a esa formación en la interacción de las personas con los medios masivos de comunicación 
y con el mundo digital.

otro lado, la evidencia de la presencia de la cultura di-
gital en las prácticas sociales lectoras y escritoras3. 
Esta presencia provoca que frecuentemente se es-
cuche en los medios de comunicación y en las aulas 
que la cultura digital es la que ha empobrecido las 
competencias lectoras y escritoras de los jóvenes. 

Actualmente, contamos con el aporte de estudios 
que nos permiten identificar las competencias co-
municativas que desarrollan y ponen en juego los 
usuarios de las aplicaciones digitales4-6. La expre-
sión que circula en las instituciones educativas: “los 
alumnos no leen ni escriben” desconoce la intensa 
actividad que en este aspecto despliegan los jóvenes 
en las aplicaciones digitales (Whatsapp, Telegram, 
Twitter, Podcast, Instragam, Facebook, etc.). Estas 
aplicaciones invitan a poner en juego modos discur-
sivos que permiten al usuario una eficacia comunica-
tiva adaptada al perfil de la aplicación. Se conforman 
así verdaderas comunidades discursivas (tiktokeros, 
whatsapperos, tuiteros, etc.) que dan lugar a lo que 
se denomina “nuevos alfabetismos”*4-6.

Obviamente, las instituciones educativas siguen 
sosteniendo su propósito alfabetizador. Por ejemplo, 
la alfabetización académica, que se inicia de modo 
incipiente en la escuela media, pero que se juega de 
pleno en la formación superior, promueve el desa-
rrollo de las competencias discursivas propias de 
un campo disciplinar. Por ello, es necesario que el 
profesorado de los diferentes niveles (desde el inicial 
al universitario) intente repensar sus prácticas para 
que el mundo digital se articule con las propuestas 
de aprendizaje que buscan sostener la importancia 
de una buena apropiación del sistema de escritura.

Ahora bien, ¿cómo articular las novedades que 
instala el mundo digital? Según Nicholas Carr7, las 
nuevas tecnologías proyectan su magia o su mal en 
el propio sistema nervioso. Propongo descentrarnos 
de la dualidad “bueno-malo” y reformular esta dicoto-
mía identificando qué es lo que habilita, inhabilita o 
modifica en nuestra mente el desarrollo tecnológico; 
en el caso que estamos tratando, el uso intensivo de 
las tecnologías de la información. La reflexión meta-
cognitiva que Carr comparte en su obra Superficia-
les ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? 
es muy interesante, especialmente por venir de un 

https://revistes.ub.edu/index.php/joned/


55
JONED. Journal of Neuroeducation  
https://revistes.ub.edu/index.php/joned/

Vol.5 Núm.1 - Julio 2024
ISSN: 2696-2691

Gatti: Alfabetización e inteligencia artificial Investigación Neuroeducativa

epistemólogo. Carr identifica el cambio de sus há-
bitos lectores en la búsqueda de estudios relaciona-
dos con su área de investigación. La acumulación 
de antecedentes lleva a una profusión que requiere 
poner en juego nuevos modos de leer. Pensarlo de 
este modo supone centrarse en los cambios como 
oportunidades para poner en juego nuevas estrate-
gias cognitivas. 

Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿es po-
sible que la interacción con una aplicación digital 
inhabilite un proceso cognitivo? Conocemos que, a 
partir de la década del noventa, se produjo un sig-
nificativo avance de las neurociencias. Uno de esos 
avances supuso el descubrimiento de la plasticidad 
neuronal8. Esta novedad produjo un cambio de para-
digma: el desarrollo neurobiológico del cerebro no 
solo está condicionado genéticamente, sino que el 
ambiente también es decisivo en la configuración de 
las redes neuronales9. Al respecto, es muy interesan-
te el estudio realizado con los taxistas de Londres 
por parte de Maguire et al.10. La exigencia que supo-
ne prepararse para lograr la licencia como taxista en 
Londres y luego gestionar los traslados en una ciu-
dad tan compleja evidenció un mayor desarrollo en 
las áreas cerebrales relacionadas con la ubicación 
topográfica. 

Ahora bien, ¿qué efecto tendría entonces comen-
zar a utilizar el GPS? El estudio realizado por Dahma-
ni y Bohbot11 comprobó que un mayor uso del GPS 
puede asociarse con un declive en la memoria espa-
cial dependiente del hipocampo. Este trabajo sugiere 
que el uso extensivo del GPS conduciría a un dete-
rioro de la memoria espacial. Aquí sería pertinente 
el uso de la expresión delegación cognitiva. Cuando 
decidimos utilizar una aplicación que nos evita repre-
sentarnos en nuestra mente el recorrido que hay que 
realizar entre un punto de partida y otro de llegada 
estamos delegando en el GPS el proceso de reflexión 
que nos permite identificar la ruta más apropiada en-
tre esos puntos, evaluando las variables que pueden 
modificar el proceso de toma de decisión (longitud 
de las posibles rutas, volumen de tránsito de estas 
según el momento del día, necesidad de una parada 
intermedia, etc.). Al respecto, podemos inferir que las 
competencias desarrolladas por los taxistas de Lon-
dres en la preparación para el examen se modifica-
rán si los trabajadores incorporan el GPS durante su 
actividad laboral (con la consecuente involución de 
las áreas cerebrales implicadas). Teniendo en cuen-

ta lo recientemente expresado, considero pertinente 
implicar en este análisis de “ganancias y pérdidas” 
al ChatGPT.

Actualmente estamos asistiendo al fuerte impac-
to que está produciendo la inteligencia artificial ge-
nerativa. Algunos vaticinios respecto a la amenaza 
que supone esta inteligencia para la humanidad son 
alarmantes12. En verdad, hace años que la inteligen-
cia artificial está en nuestras vidas. Existen dos gran-
des momentos que muestran su auge. El primero 
es, en parte, consecuencia de lo ya mencionado. El 
diálogo de la psicología cognitiva con el desarrollo 
de las ciencias de la computación provocó que las 
máquinas adquirieran lenguaje. Los sistemas de tra-
ducción son un ejemplo de ello. Pero en 2023 asisti-
mos a la aparición de un nuevo hito con la irrupción 
de la inteligencia artificial generativa. Con el Chat-
GPT la máquina aprende a hablar. Ahora podemos 
comunicarnos con una máquina de la misma forma 
que lo hacemos con las personas. Sabemos que el 
lenguaje no solo tiene una función comunicativa. Su 
internalización lo transforma en un instrumento del 
pensamiento. La máquina que habla puede entonces 
pensar. Por lo tanto, con el Chat GPT, las creaciones 
de la ciencia ficción que insuflan vida dejan el plano 
de la ficción y se convierten en realidad. 

Las inteligencias artificiales generativas se pare-
cen más a las personas porque son una red en la 
que nadie les programa lo que tienen que hacer. La 
revolución de la inteligencia artificial consiste en que 
no requiere un lenguaje muy sofisticado y artificioso, 
sino que se construye sobre el lenguaje natural. El 
prompt es la orden que se da a la inteligencia artifi-
cial. En el prompting entra el principio de incertidum-
bre: se formula una pregunta, pero no se sabe qué 
va a responder la computadora. Según Bilinkis12, la 
mayoría de la gente todavía no sabe «promptear», 
pero, con el ChatGPT, aprender a hacerlo estará re-
lativamente al alcance de todos. Para Sigman12, este 
aprendizaje supone una paradoja: una herramienta 
que parecería capaz de suplantar el pensamiento 
funciona como un espejo que nos obliga a ejercitarlo 
de una manera mucho más efectiva. Estamos frente 
a la conveniencia de abrir la discusión sobre estos 
aspectos. Habiendo llegado a este punto, considero 
pertinente enriquecer dicha discusión con los apor-
tes de la historia de la lectura y escritura. 

En verdad, dicha historia nos muestra que todas 
las revoluciones tecnológicas indujeron cambios 
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cognitivos. Por ejemplo, el principio alfabético que 
subyace en nuestro sistema fue una tecnología crea-
da por los griegos. Frente a los sistemas de escritura 
existentes en la Antigüedad, los griegos avanzaron 
con la idea de representar los sonidos que produci-
mos en el habla a través de grafías13. En su momento, 
Sócrates señaló su rechazo a la escritura, plantean-
do que era imposible cuestionar el texto. El filósofo 
empleaba un método de enseñanza basado en el 
diálogo y la dialéctica (discusión), que estimulaba a 
sus discípulos a encontrar sus propias respuestas a 
través del diálogo con el maestro. Por ello, Sócrates 
fundamentaba su rechazo a la escritura en el hecho 
de que a los textos no se les puede preguntar nada. 
Si le formulas una pregunta, solamente te encuen-
tras con el silencio. Fue su discípulo Platón quien 
registró por escrito las enseñanzas de Sócrates14. 
Gracias a la autonomía de pensamiento y acción que 
tuvo Platón, no solo hemos tenido la posibilidad de 
conocer los cimientos de nuestra cultura occidental, 
sino también de asistir al notable cambio que supu-
so sentar las bases de una de las invenciones más 
notables de la humanidad. 

Asimismo, Sócrates señaló el debilitamiento que 
tendría la memoria en el sentido de no estar obliga-
dos a recordar lo que se delegaba en la escritura. 
“Ella (la escritura) no producirá sino el olvido en las 
almas de los que la conozcan, haciéndoles despre-
ciar la memoria; fiados en este auxilio extraño aban-
donarán a caracteres materiales el cuidado de con-
servar los recuerdos, cuyo rastro habrá perdido su 
espíritu”14. Por el conocimiento actual que tenemos 
de la plasticidad neuronal, inferimos que la escritu-
ra pudo haber provocado un desarrollo diferente del 
cerebro con una probable disminución en la capaci-
dad de almacenamiento de la memoria semántica.* 
En la medida en que la humanidad había encontrado 
un modo de registrar por escrito lo que hasta ese 
momento reproducía oralmente, ya no era necesario 
recordar la información. 

La historia de la lectura y escritura muestra otro 
avance tecnológico significativo cuando la invención 
de la imprenta posibilitó la masificación del acceso 
a la cultura escrita13. La llegada de la modernidad y 
la necesidad de capacitar al ciudadano para la parti-
cipación en la vida democrática llevó a la invención 

*  La memoria semántica es una memoria a largo plazo que posibilita el almacenamiento y recuperación de la información conceptual. 
Es una memoria declarativa, pues se recupera a través del lenguaje15.

de la escuela tal como la conocemos hoy. Alfabeti-
zar pasó a ser un objetivo ineludible de los Estados 
modernos. Así, el fenómeno de delegación cognitiva 
(representada en el mundo griego por delegar en la 
escritura lo que ya no era necesario recordar) podría 
tener su contrapartida en un nuevo empoderamien-
to: la necesidad de desarrollar la particularidad que 
tienen los complejos procesos cognitivos que posi-
bilitan la comprensión profunda y la producción de 
textos. Gracias a los desarrollos de la ciencia cogni-
tiva, podemos comprender hoy más acabadamente 
el salto cognitivo que supuso que las personas desa-
rrollaran estos procesos16-20. No obstante, se instaló 
la necesidad de mantener la tradición aristotélica 
concibiendo la formación de un lector crítico del con-
tenido de los textos y partícipe de la cultura escrita, 
lo cual nos remite a la idea inicial de este trabajo1.

 Actualmente, estamos asistiendo a un nuevo hito 
en la historia de la lectura y la escritura. La diferencia 
es que en este hito no somos analistas del pasado, 
sino actores: estamos inmersos en el cambio. Es-
to requiere atender a lo que genera dicha novedad 
(miedo, ansiedad, rechazo, curiosidad, etc.) sin per-
der la posibilidad de reflexionar sobre los efectos 
del impacto del nuevo hito tecnológico. Si, como ya 
dijimos, todas las revoluciones tecnológicas produje-
ron cambios subjetivos, la humanidad está invitada a 
concebir qué consecuencias está teniendo y tendrá 
en el proceso de hominización el avance vertiginoso 
de la cultura digital. En este sentido, es importante 
atender a los numerosos estudios que dan cuenta de 
los cambios que se están produciendo en los modos 
en que nos relacionamos con el lenguaje a partir del 
impacto de la cultura digital. Al respecto, propone-
mos consultar el profundo análisis que encara Wolf16 
del impacto que la lectura en pantallas tiene en el 
desarrollo cerebral.

Es indudable que la aparición del ChatGPT abre 
nuevos desafíos. En cuanto a la alfabetización, la 
psicología cognitiva ha señalado reiteradamente el 
valor epistémico de la escritura: la serie de reflexio-
nes que un escritor despliega para evaluar todos los 
aspectos que permiten producir un texto eficaz pro-
duce un conocimiento más profundo del tema sobre 
el que se está escribiendo21. Por lo tanto, ¿qué efecto 
tendrá la delegación cognitiva que supone pedirle al 
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ChatGPT que revise esos aspectos o produzca un 
escrito? Por otra parte, la comprensión profunda de 
un texto supone elaborar la progresión temática que 
desarrolló el autor para luego jerarquizar las ideas, 
seleccionar las relevantes y reflejar esas ideas en un 
texto que parafrasea la comprensión global que el 
lector ha elaborado integrando los contenidos del 
texto con sus conocimientos previos. Este recorri-
do es el que garantiza el mejor nivel de recuerdo y 
aprendizaje a partir de textos17-20. Por lo tanto, vale 
preguntarnos: ¿de qué manera aseguramos com-
pensar la delegación cognitiva que supone pedir al 
ChatGPT que elabore un resumen? 

A través de los medios de comunicación conoce-
mos que algunos países han decidido limitar la pre-
sencia de los recursos digitales en el aula. Conside-
ro que el avance de la cultura digital debe funcionar 
como una invitación a reflexionar sobre la práctica 
docente. Más aún con la aparición de ChatGPT. Es 
posible anticipar aquí algunas situaciones. Por ejem-
plo, el efecto de la pandemia ha provocado que los 
estudiantes transiten una enseñanza híbrida en la 
cual se combinan instancias presenciales y virtuales, 
sincrónicas y no sincrónicas. Por lo tanto, si ahora 
existe la posibilidad de que un estudiante converse 
en su casa con el ChatGPT ¿tiene sentido exigir pre-
sencialidad a un alumno cuando asiste a una clase 
expositiva que no promueve la participación de los 
alumnos entre ellos y con el docente? 

Otro ejemplo. Si damos a los estudiantes una 
consigna que puede ser resuelta por ChatGPT sería 
posible anticipar diferentes intervenciones. La clase 
podría estar orientada a desplegar la apropiación que 
los alumnos han logrado del aporte del chat, a pro-
poner una reflexión metacognitiva de la interacción 
usuario-chat, a comparar la producción personal con 
la ofrecida por el chat o a utilizar el insumo del chat en 
algún proyecto que hemos anticipado con los alum-
nos, entre otras posibles intervenciones didácticas.

De este modo, como ya se señaló, el encuentro 
docente-alumnos podría constituir un eje en la inte-
racción de los estudiantes entre sí y con el docente 
a partir del uso de diferentes estrategias, incluida 
la interacción con ChatGPT. Así se abriría el juego 
a las pedagogías activas que, mediante el análisis 

de casos, la resolución de problemas o el diseño de 
proyectos, favorecerían el despliegue lingüístico ne-
cesario para promover la apropiación del discurso 
disciplinar. Lo antedicho interpela a todos los edu-
cadores, pero especialmente a los docentes de los 
niveles secundario y universitario. Para el caso del 
aprendizaje profesional, dicha apropiación es inelu-
dible, pues es el instrumento que permitirá el des-
pliegue del razonamiento que se pone en juego en 
los procesos de toma de decisión que se encaran en 
el ejercicio de la tarea. El hecho de que una máquina 
nos hable no debería suponer que hable por noso-
tros. Por ello, según lo antedicho, habría que abordar 
la reflexión curricular sobre cómo reestructurar en 
todos los niveles de enseñanza los tres ejes básicos 
del proceso de alfabetización: las competencias de 
lectura, de escritura y de oralidad. Tal vez, la inte-
racción con una máquina que comprende y escribe 
textos nos invite a empoderar la expresión oral de 
nuestros alumnos. No obstante, también será nece-
sario reestructurar los ejes de la lectura y escritura 
para que la interacción con ChatGPT se acompañe 
de un análisis crítico de sus producciones que no 
solo permita evaluar los alcances y límites de la he-
rramienta, sino también la reflexión del usuario sobre 
su prompteo, para así garantizar no empobrecer las 
fortalezas del chat. De este modo, promovemos una 
actitud crítica frente al avance de la cultura digital y 
la formación de un sujeto que sostiene la importan-
cia de la reflexión sobre el contenido de lo que lee y 
escribe.  

En conclusión, si la mente humana ha logrado 
desarrollar máquinas pensantes, estamos ante la 
tarea de identificar qué nuevo empoderamiento po-
dría provocar nuestra interacción con las inteligen-
cias artificiales generativas. De esta manera, esta-
ríamos también atentos a que dicha interacción no 
solamente genere una delegación cognitiva que em-
pobrezca el despliegue del pensamiento humano. El 
desafío que tenemos por delante es fascinante; es-
pecialmente, para los que nos seduce profundizar el 
conocimiento sobre la mente humana y cómo invita 
este conocimiento a repensar las prácticas docen-
tes y las instituciones educativas en las que dicha 
práctica tiene lugar.
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