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Resumen 

Las tecnologías impactan el día a día de las personas en cualquier ámbito en el que 

se desarrollen y la educación no está aislada de los adelantos en esta materia, produ-

cidos a pasos agigantados. Esta situación ha originado una polémica en el campo de 

las ciencias; algunos autores respaldan el empleo de los avances tecnológicos y otros 

se oponen a los mismos, amparándose en aspectos éticos. En consecuencia, se ha 

generado un amplio debate entre los científicos y los académicos. El objetivo del 

presente artículo fue analizar el uso de las tecnologías de la información y la comu-

nicación en el contexto educativo, para dilucidar el entramado ético que lo circuns-

cribe. Se apoyó principalmente en los postulados de Gómez y Ortega (2022); 

Rodríguez y Rodríguez (2020); Murillo et al. (2018); Acosta (2018). Se realizó una 

revisión bibliográfica, de tipo interpretativo, con alcance descriptivo. Se determinó 

que, en la actual sociedad globalizada, se requiere emplear éticamente las 

tecnologías puesto que se mantiene el debate respecto a la relevancia que estas han 

cobrado, pero al mismo tiempo los diversos problemas que conllevan su uso. Por 

ello, los docentes deben apropiarse de estos recursos tecnológicos y emplearlos con 

los estudiantes de la manera más ética posible para no permanecer aislados de la era 

digital que envuelve al planeta.  

Palabras clave: Tecnologías de la información y la comunicación; contexto educativo; 

ética; sociedad globalizada.  
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Information and communication technologies in the  

educational context: ethical framework  

still to be elucidated 
 

 

Abstract 

Technologies impact the day-to-day of people in any field in which they develop and 

education is not isolated from advances in this matter, produced by leaps and bounds. 

This situation has caused a controversy in the field of science; some authors support 

the use of technological advances and others oppose them, relying on ethical aspects. 

Consequently, a wide debate has been generated among scientists and academics. 

The objective of this article was to analyze the use of information and communica-

tion technologies in the educational context, to elucidate the ethical framework that 

circumscribes it. It was mainly based on the postulates of Gómez and Ortega (2022); 

Rodríguez and Rodríguez (2020); Murillo et al. (2018); Acosta (2018). A biblio-

graphical review was carried out, of an interpretative type, with a descriptive scope. 

It was determined that, in today's globalized society, it is necessary to use technolo-

gies ethically since the debate continues regarding the relevance that these have 

gained, but at the same time the various problems that their use entails. Therefore, 

teachers must appropriate these technological resources and use them with students 

in the most ethical way possible so as not to remain isolated from the digital age that 

surrounds the planet. 

Keywords: Information and communication technologies; educational context; eth-

ics; globalized society. 

 
Introducción 

Las bondades ofrecidas por las herra-

mientas tecnológicas en distintos ámbi-

tos, es un tema que ha sido abordado por 

Ordoñez (2020), López, Carranco y 

Montecé (2021), Lasso, Rodrí- 

guez y Llanos (2021), entre otros auto-

res, quienes resaltan que estos adelantos 

facilitan el intercambio y procesamiento 

de información. La educación no escapa 

a ello, y son diversas las experiencias 

que así lo comprueban alrededor del pla-

neta.  

Con el presente estudio, en primer lu-

gar, se expone una visión general sobre 

los alcances y beneficios de las Tecno-

logías de la Información y la Comunica-

ción (TIC) ofrecidas a la educación. La 
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manera en la que han aportado al desa-

rrollo de estrategias para que los docen-

tes empleen distintas opciones al mo-

mento de la praxis educativa. Sobre este 

particular, resalta la intervención de 

Cevallos et al. (2020) quienes hacen 

hincapie en los pro-fesores para lograr 

mejorar lo que tradicionalmente realiza-

ban, sin tener que reemplazar en muchos 

casos lo establecido en el programa cu-

rricular, simplemente, requieren adap-

tarlos a los avances tecnológicos. Asi-

mismo, refieren que cada docente debe 

procurar el mayor dominio y uso co-

rrecto sobre estas herramientas, permi-

tiendo el mejor uso de estas por parte de 

cada estudiante.  

Posteriormente, se aborda el aspecto 

ético, procurando explicar el principio 

de este, visto como ese accionar co-

rrecto, sin estar ligado a condiciona-

mientos; y en el contexto educativo se 

debe impulsar, podría decirse, de ma-

nera imperativa. Se toma como referen-

cia lo planteado por Acosta (2018) quien 

explica que la ética se relaciona con un 

conocimiento específico de las discipli-

nas humanas, el cual se encarga de lo ra-

cional que el hombre debe ser para con-

cretar algo bueno, entendido como mo-

ral. 

En tercer lugar, se intentó dilucidar lo 

relacionado al debate existente en la so-

ciedad sobre el uso ético de las TIC, en 

el caso de competencia del presente es-

tudio, en el contexto educativo. Es indu-

dable que la tecnología ha avanzado a 

pasos agigantados, pero a su vez, ha de-

jado aspectos a un lado; esto ha gene-

rado una polémica en el campo de las 

ciencias. En la actualidad, en cuestión de 

segundos, se aprecian cambios radicales 

con las herramientas tecnológicas, lo 

que en años anteriores se demoraba va-

rios días en hacerse, ahora en cuestión de 

un clic puede estar listo, aquí es donde 

mayor énfasis toma el debate, en cuanto 

a lo ético o no, de este tipo de avances.  

Además, hay quienes se centran en 

las consecuencias en el proceso educa-

tivo con la incorporación de las tecnolo-

gías; algunos inclinándose hacia los as-

pectos positivos y otros en los negativos 

de este tipo de adelantos. Al respecto, 

Gómez y Sarría (2020) señalan que se 

mantiene abierto el debate entre los 

científicos y académicos, debido a la re-

levancia que estas herramientas han co-

brado en la sociedad de hoy, así como de 

los problemas éticos, morales y legales a 

los que conllevan por su uso.  

A razón de lo antes expuesto, la pre-

sente investigación tuvo por objetivo 

analizar el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) 

en el contexto educativo, para dilucidar 

el entramado ético que lo circunscribe. 

Fundamentación teórica 

Tecnologías de la Información  

y la Comunicación (TIC). 

Alcances y beneficios  

En la actualidad, las diversas estruc-

turas de la sociedad viven interconecta-

das; a diario, son múltiples los retos y 

desafíos a los que se enfrentan y la edu-

cación no está ajena a ello, e involucra 

tanto a niños, jóvenes y adultos. Por tal 
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motivo, el empleo de las TIC, representa 

herramientas aliadas en el proceso edu-

cativo, tal como lo indica Ordoñez 

(2020), quienes explican que, en el ám-

bito educativo además del conocimiento 

científico, se deben incorporar aquellos 

aprendizajes que complementen la ra-

cionalidad del hombre, y sean estos 

quienes impulsen el desarrollo y creci-

miento de la nación, ante las realidades 

impuestas en un mundo globalizado.  

En el mismo orden y dirección, 

Cevallos et al. (2020), resaltan la rele-

vancia de las TIC en la vida de las per-

sonas; así, estos recursos tecnológicos 

hoy se han convertido en un implemento 

que a diario las instituciones educativas 

deben emplear. Lo que obliga a los do-

centes a una constante actualización, 

porque es la forma idónea para formar a 

las generaciones del futuro. Hacen énfa-

sis sobre las bondades de estas herra-

mientas a la hora de la enseñanza, ya que 

facilitan el intercambio de información, 

su procesamiento, y quienes las incorpo-

ran en sus estrategias cuando planifican 

los momentos de sus sesiones de clase 

pueden mejorar lo que tradicionalmente 

realizaban, sin reemplazar en muchos 

casos, lo establecido en el programa cu-

rricular, simplemente, lo adaptan a los 

avances tecnológicos. De allí, que cada 

profesor debe procurar el mayor domi-

nio y uso correcto, lo que permita el me-

jor uso de estas por parte de cada estu-

diante.  

Vázquez, Encinas y García (2017), 

también resaltan opiniones sobre las TIC 

en el campo educativo, razón por la que 

los docentes tienen la obligación de estar 

actualizados con este tema y no desli-

garlo de los ambientes de aprendizaje; 

sin embargo, señalan que estos deben di-

señarse en función de que los aprendiza-

jes generados sean significativos, allí es 

donde las tecnologías se constituyen en 

generadoras de estos; y su facilidad de 

transportar permiten que su uso sea mu-

cho más cotidiano. 

Asimismo, Andrade, Tapia y Tituana 

(2020), refieren que en la actualidad 

todo docente debe estar en conocimiento 

de cada adelanto en materia tecnológica 

que le sirva de ayuda en el quehacer edu-

cativo, de no ser así, al menos debe ge-

nerarse el compromiso para realizar cur-

sos que le permitan el empleo de estas. 

La era digital domina, los docentes de-

ben valerse de estos recursos tecnológi-

cos para promover los aprendizajes; de 

hecho, con el pasar de los tiempos, se 

han adaptado a la enseñanza diversos 

avances generados en esta materia, 

como la radio y la televisión, al igual que 

el internet, suman una amplia gama de 

recursos y permiten potenciar hasta el 

autoaprendizaje, trabajo colaborativo y 

el reforzamiento de los conocimientos 

manejados en un aula de clase.  

No obstante, a criterio de los precita-

dos autores, un gran número de docentes 

no terminan de adaptarse a los adelantos 

que la tecnología brinda para el desarro-

llo de sus clases. Vale resaltar, lo cam-

biante de la tecnología ha inundado a los 

hogares y por ello, se debe impulsar es-

tar a la vanguardia con esta. De hecho, 

al emplear las TIC, no se busca ofrecer 

el conocimiento exacto al estudiante, 
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sino brindarle la guía para que éste ac-

ceda y selecciones información fiable; 

sumado a ofrecer al alumno las pautas 

para generar nuevos conocimientos de la 

manera correcta. 

Otro de los aspectos a resaltar sobre 

las TIC en el campo de la educación, es 

el incremento de la productividad; a jui-

cio de Gallo, Cañas y Campi (2021), se 

genera porque la sociedad maneja un 

mayor volumen de información a gran 

escala. Estas herramientas en el campo 

educativo permiten a docentes y estu-

diantes un abanico de posibilidades 

donde pueden seleccionar las que mejor 

se adapten a sus necesidades, lo impor-

tante es permitirles gestionar efectiva-

mente la transmisión del conocimiento, 

en todos los niveles educativos. Recal-

can la misión de la educación de prepa-

rar a cada individuo para que se integre 

en la sociedad, razón para adaptarse y 

mantenerse en constante actualización 

en la era digital, ya que está evidenciado 

que los cambios producidos en las per-

sonas y en las relaciones, mantienen un 

mundo globalizado.  

Por su parte, López, Carranco y 

Montecé (2021), exponen específica-

mente el desarrollo de los entornos digi-

tales y sus bondades para potenciar el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje 

bajo la modalidad a distancia. En el caso 

de los estudiantes universitarios, estos 

adelantos de la tecnología han servido 

para reforzar los aprendizajes adquiridos 

en las aulas, así como aquellos vacíos 

que se generan en los sitios de trabajo. 

Por tal razón, se ha convertido en un reto 

para el docente tener que generar las for-

mas que garanticen la efectividad de la 

formación, lo que a su vez impulsa una 

serie de prácticas bajo un entorno se-

guro.  

Los referidos autores también indi-

can que las universidades del planeta se 

han tenido que transformar de manera 

abrupta, empleando la docencia a través 

de aulas virtuales; generándose conse-

cuencias considerables en aquellas 

áreas, como las ciencias de la salud, en 

las cuales se requiere desarrollar habili-

dades prácticas y aprendizaje colabora-

tivo para la formación integral de su pro-

fesión. Una de las principales eviden-

cias, fue la vivida tras el confinamiento 

que generó la COVID-19, que obligó a 

una educación a distancia; la cual estaba 

asociada a décadas de pruebas y paula-

tina evolución, pero que la crisis del 

2020 estableció su uso para cumplir con 

los objetivos, que a grandes rasgos ha 

sido positivo, aunque se aprecie que la 

modalidad no resultó en su totalidad, 

porque el proceso de enseñanza pierde la 

interacción física, lo que supone un reto. 

Alvarado et al. (2020), destacan algu-

nos desafíos de las TIC, específicamente 

con lo relacionado a la educación en el 

área médica, que bien pueden extrapo-

larse a otras áreas. El primero sobre la 

preparación de los futuros profesionales 

de la medicina, se busca que estos pro-

curen el cambio de conducta de sus pa-

cientes, quienes en la actualidad han he-

cho de las herramientas tecnológicas 

grandes aliados, lo que, en ocasiones, los 

hace ver como si supieran hasta más que 
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los médicos. El segundo reto, que los 

médicos sean conscientes de las bonda-

des que estos adelantos tecnológicos 

ofrecen en pro de una mejor atención en 

materia de salud para con sus pacientes. 

El tercero, la motivación de los estudian-

tes a emplear las TIC para la búsqueda 

de información, aprender y ampliar los 

conocimientos sobre la atención en esta 

materia.  

En consonancia con lo expuesto, 

Lasso, Rodríguez y Llanos (2021), re-

calcan el papel determinante en los di-

versos ámbitos de la sociedad que ge-

nera el uso de las TIC en las universida-

des. En cuanto a la relación docente-es-

tudiante se facilita el proceso comunica-

tivo, debido al uso de múltiples platafor-

mas que les permiten realizar desde un 

chat con terceros, hasta conferencias vir-

tuales, donde logran el intercambio de 

opiniones y a la vez, permite economizar 

el tiempo, ya que no requieren desplaza-

miento geográfico para realizar consul-

tas o asesorías.  

Resulta oportuno, lo planteado por 

Navarro (2020), quien manifiesta que 

gracias a las TIC las universidades lo-

graron mantenerse ante los embates de 

la pandemia que azotó al planeta. Me-

diante estos adelantos tecnológicos flu-

yeron los procesos al permitir que la 

educación no se estancara; indudable-

mente la educación presencial, tras el 

COVID-19, tuvo un cambio radical; 

donde sus actores se han venido familia-

rizando para integrarlas a la cotidianidad 

y mejorar sus habilidades y, por ende, 

todos los elementos que están incorpora-

dos en el proceso.  

En este orden de ideas, se puede citar 

a Granados et al. (2020), quienes 

consideran, ante el escenario de la 

educación en el mundo, el empleo de las 

herramientas tecnológicas debe ser 

obligatorio. De esta manera se podrá 

potenciar el sistema educativo y ofrecer 

mayor calidad en los resultados espe-

rados, ya que estas herramientas están 

incorporadas en el día a día de los seres 

humanos y se debe aprender a convivir 

con ellas y sacarles el mayor provecho. 

Adicionalmente, permitirá el desarrollo 

de habilidades y destrezas, así como 

nuevas formas de buscar, seleccionar y 

organizar la información. Por tal razón, 

se deben valorar y resignificar las expe-

riencias para generar nuevos conoci-

mientos y, a su vez, detectar el impacto 

de las TIC en el proceso educativo, 

donde el peso se inclina en el uso peda-

gógico de los adelantos tecnológicos y 

no en estos elementos como tal. 

Abordaje de lo ético 

De lo ético se ha hablado desde la 

edad antigua; asimismo, no es algo que 

atañe únicamente a la educación y la tec-

nología. Sin embargo, múltiples son los 

caminos que conllevan a este tema y a 

los aspectos relacionados con el mismo. 

En primer lugar, Betancur (2016), 

aborda lo ético y lo moral en función de 

la moda, durante años se han manejado 

afirmaciones y creencias sin tener claro 

sus significados, así como tampoco a lo 

que hacen referencia. Por tal razón, se 

logra apreciar en distintos ámbitos, tan-

to dentro como fuera del claustro univer-

sitario. De hecho, estos temas formaban 



Encuentro Educacional 

Vol. 30 (1) enero – junio 2023: 241-260 

 

 

247 

parte de los encuentros entre filósofos 

que en la actualidad han pasado a la co-

tidianidad. La ética es el aspecto refle-

xivo de las vivencias, acciones, actos, 

donde lo racional tiene un papel prota-

gónico al momento de argumentar, com-

prender o justificar al respecto.  

También refiere la mencionada au-

tora, debe reconocerse la incidencia de 

los grandes avances en materia tecnoló-

gica en los siglos XX y XXI, entre ellos, 

la proliferación de los medios masivos 

de comunicación, la banalización del 

mal, entre otros, que han permitido el re-

surgimiento de lo ético y moral de ma-

nera impetuosa, en una sociedad que 

está desorientada; donde la corrupción 

impera y sus actores sociales apelan a 

estos conceptos, aunque todavía no los 

tengan perfectamente definidos, pero 

consideran que será la solución a los 

problemas que los aquejan, ya que son 

conceptos que permanecen arraigados 

en la humanidad. Se busca replantear los 

conceptos de ética y moral, ya que estos 

temas resultan mucho más relevantes en 

las universidades como en otros espa-

cios que reúnan a la colectividad. 

Según Murillo, Arciniega y Rosales 

(2018), hablar de ética, moral, valores e 

identidad, por lo general, son términos 

que invitan a la reflexión, buscan definir 

el bien y el mal, así como también a jui-

cios y acciones, pero todos ligados a la 

antigüedad de la propia humanidad, 

puesto que con la filosofía se fueron 

conceptualizando cada uno de ellos. No 

obstante, aunque tales conceptos son 

considerados universales, pudiera pen-

sarse que hoy no existieran o estén per-

diéndose. El simple hecho de hablar so-

bre estos temas implica la ejemplifica-

ción por lo complejo que son, por tanto, 

no basta con dar una explicación de 

ellos, es necesario que se transmitan o 

siembren en los otros. Tanto así, en las 

aulas de clase, los profesores puedan 

comprender, si enseñar las asignaturas 

básicas es difícil, mucho más lo es abor-

dar los conceptos de ética y moral con 

los estudiantes, por lo complejo y abs-

tracto que son. 

Ante lo planteado, es conveniente 

mencionar los aportes de Acosta 

(2018), quien explica que ética o moral 

se relacionan con un conocimiento espe-

cífico de las disciplinas humanas, el cual 

se encarga de lo racional que el hombre 

debe ser para concretar algo bueno, en-

tendido como moral. Igualmente, des-

taca el análisis de la conducta de las per-

sonas, donde diferencia lo espontáneo 

con las perspectivas que son más restrin-

gidas. 

Hechas las consideraciones anterio-

res, se señala a Ronquillo (2018) para 

quien el ejercicio de la profesión se torna 

en dos fases, en la primera se relacionan 

las distintas competencias teóricas y 

prácticas en las que se desarrolle; la se-

gunda fase se orienta a la puesta en prác-

tica de la resolución de problemas para 

la colectividad. Tratando de profundi-

zar, el precitado autor, indica que fre-

cuentemente el código de ética en las 

distintas organizaciones de profesiona-

les son una serie de normas y derechos, 

que los deben orientar para desempeñar 
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sus funciones. Estos códigos han evolu-

cionado con el transcurrir de los años, en 

aras de alcanzar los ideales de los profe-

sionales en su lugar de desempeño.  

Vivas (2018), resalta que desde los 

años 90 del siglo XX el comportamiento 

humano se ha visto transformado por los 

desarrollos tecnológicos y no se detie-

nen en el contexto social contemporá-

neo, en el cual se deben atender dilemas 

éticos que se presentan en cualquiera de 

los niveles educativos. Por su parte, Flo-

res y García (2023) abordan el aspecto 

ético en la educación, específicamente 

con un tema que acapara la atención en 

la actualidad, como es la inteligencia ar-

tificial (IA). Hacen énfasis con los desa-

rrolladores de este tipo de inteligencias, 

por lo que deben priorizar los principios 

éticos, para que estas se conviertan en 

aliados de los docentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y no para que 

estas intenten superar en conocimiento a 

los profesores. Día a día las tecnologías 

van generando un nuevo modelo educa-

tivo inspirado en innovadoras tecnolo-

gías y permitirán que rápidamente las pi-

zarras y los manuales impresos sean re-

ferencia del pasado.  

Es necesario mencionar a Carrera y 

Pérez (2023) quienes tocan el fenómeno 

Chat GPT, una aplicación de IA a la cual 

se incorporan cambios que preocupan a 

los expertos en la materia sobre los po-

sibles problemas éticos que su uso pu-

diese presentar. A su criterio se debe for-

mar desde lo ético, para que la imple-

mentación de estas aplicaciones en el 

proceso educativo genere nuevas mane-

ras de aprendizaje e incentive a la socie-

dad para utilizarlas de forma racional y 

responsable, lo que permitirá mante-

nerse a la vanguardia en el mundo digital 

que arropa al planeta.  

Uso ético de las TIC.  

Debate abierto 

Con referencia al uso ético de las 

TIC, Gómez y Sarría (2020), explican 

que se mantiene abierto el debate entre 

los científicos y académicos, debido a la 

relevancia de estas herramientas en la 

sociedad de hoy, así como de los proble-

mas éticos, morales y legales a los que 

conllevan por su uso. Enfocando al 

plano de la investigación científica, el 

plagio, es una de las formas que el em-

pleo impulsivo de las TIC ha ocasio-

nado, por lo que se ha convertido en un 

reto mundial en la educación universita-

ria, en aras de intentar reducir la inade-

cuada conducta, y promover la forma-

ción de profesionales éticos y responsa-

bles con la sociedad.  

A raíz de la COVID-19 los intentos 

por generar respuestas en los procesos 

educativos ante el confinamiento al cual 

obligó la crisis sanitaria, según indican 

Gómez y Ortega (2022) puso sobre el 

tapete emplear las TIC para la 

enseñanza; sin embargo, se detectaron 

deficiencias en los profesores; se re- 

quiere que ellos estén debidamente pre-

parados en competencias tecnológicas  a 

la hora de impartir los conocimientos. 

De hecho, resaltan el asunto ético entre 

las tecnologías y la educación funda-

mental en el escenario postpandémico, 

para ahondar en la actitud ética del 
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docente al emplear estas tecnologías, así 

como del conocimiento digital.  

Adicionalmente, los precitados auto-

res refieren que en el contexto educativo 

lo ético supera la relación entre las per-

sonas en lo que a la transmisión de valo-

res se refiere. Tanto así, lleva inmerso lo 

relacionado a la justicia, respeto, aten-

ción, empatía, compromiso, entre otros. 

Se le considera como el conocimiento 

ético pedagógico, y abarca más allá de 

los derechos y obligaciones en el pro-

ceso educativo; toma en consideración 

el dominio sobre las consecuencias y el 

impacto que un determinado comporta-

miento pueda ocasionar en la enseñanza. 

Por lo tanto, al emplearse las tecnologías 

debe procurarse un uso justo, equitativo, 

responsable y así fomentar una educa-

ción mundial de calidad.  

Vivas (2018) hace hincapié en que 

estas tecnologías se impulsaron para que 

el hombre se comunicara e informara, 

pero los actores del proceso de ense-

ñanza y aprendizaje en ocasiones gene-

ran conductas inadecuadas y van más 

allá de plagiar contenidos, llegando a la 

publicación e intercambio de contenidos 

sexuales o violentos a través de estas he-

rramientas tecnológicas. Esto abre aún 

más la brecha entre quienes consideran 

a la tecnología en el campo educativo 

mucho más negativa que positiva y 

aquellos que apuestan a la ética para que 

su uso genere mejores resultados en este 

particular.  

Ahora bien, Bustos (2021) recalca 

que el desarrollo de la tecnología tiene 

influencia en la rutina de los indivi-

duos; expresa que cada persona, al 

menos posee un dispositivo electrónico 

en su vida cotidiana, bien sea para su 

trabajo, recreación o para mantenerse 

comunicado. Asimismo, manifiesta la 

complejidad al momento de establecer la 

relación entre la ética y las herramientas 

tecnológicas en los procesos educativos, 

porque las TIC conllevan a cambios de 

relevancia entre estas y la labor docente; 

además, han establecido un campo pro-

pio de saberes denominado: Ciencia, 

Tecnología y Sociedad. No obstante, en-

tre otros problemas derivados por el mal 

empleo de estas tecnologías destacan la 

violación de los derechos de autor, su-

plantación de identidad, ciberacoso, sex-

ting, cyberbullying. Por ello, se debe re-

pensar y formular los fundamentos para 

afrontar la era digital que impacta y se 

mantiene en la sociedad, de la cual no 

escapa la educación.  

Rodríguez y Rodríguez (2020), ex-

presan que la tecnología ha trans-

formado radicalmente el proceso edu-

cativo, por lo que se deben plantear 

nuevamente los axiomas que exalten los 

valores y principios que permitan una 

educación potenciadora de los modelos 

idoneos relacionados con el saber. Adi-

cionalmente, indican que ha nacido la 

denominada tecnoética, una disciplina 

que va a la par de tres tipos más de ética 

como son: infoética, nanoética y 

bioética. La tecnoética es la más 

moderna, relacionada con la acti-vidad 

creativa de las personas, que de por sí 

está cargada de valores, en todo lo que 

de ella surja. Específicamente, el mundo 

digital debe apegarse a lo ético, de lo 
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contrario, podría resultar en un arma que 

destruya el conocimiento humano; se 

debe entonces dotar de normas y 

formalismos que conduzcan la actuación 

de los individuos en los entornos 

virtuales, procurando siempre la 

excelencia y un mayor conoci-

miento.  

Siguiendo estas líneas de reflexión, 

Peña y Pacheco (2021), exponen que la 

ausencia de la ética en la sociedad 

provoca consecuencias y daños de 

envergadura. Por tal razón, las orga-

nizaciones de carácter educativo pro- 

mueven la cultura ética en el mundo 

digital, una de las opciones es mediante 

los programas antiplagio, para que las 

publicaciones de carácter científico 

tengan el impacto que ameritan. Debe 

entenderse que al ajustarse las prácticas 

tradicionales a la era digital, surgió una 

nueva cultura donde desaparecen las 

barreras físicas a la información. El 

acceso, uso y apropación de estas 

tecnologías dinamizan la información y 

se establece una cultura, dirigida a la di-

vulgación científica. Sobre este particu-

lar, cada institución educativa, en cual-

quiera de sus niveles debe impulsar la 

puesta en práctica de las citas o referen-

cias, así como el uso de los motores de 

búsqueda que hagan más práctica la ci-

tas y conlleve a una cultura digital que 

enfrente el plagio.  

Colina y Vargas (2018) al consi-

derar a las universidades como genera-

doras del conocimiento y entes con 

responsabilidad social, plantean que en 

el proceso de investigación suelen 

crearse problemas éticos, que frecuen-

temente se logran dilucidar. Además, los 

mencionados problemas no se de-ben 

enfocar únicamente en la calidad del 

conocimiento ha generarse; por lo tanto, 

las acciones deben dirigirse hacia la 

práctica diaria ejecutada por el 

investigador, donde se necesita la infor-

mación y el respaldo. También señalan a 

la validez científica como otro de los 

problemas éticos con mayor presencia 

en el proceso investigativo de la edu-

cación, porque al estar mal diseñado, los 

resultados arrojados no serán confiables; 

así, debe procurarse estos errores se 

conviertan en retractaciones o el retiro 

de publicaciones.  

Cabe agregar que los autores recién 

señalados, destacan que en Latino-

américa es incipiente la formación de 

investigadores en el proceso educativo; 

por tanto, es urgente el desarrollo de 

estrategias que procuren el crecimiento 

profesional, compromiso social. Tal 

proceso, requiere cambios, los cuales 

van desde la planificación de las ca-

racterísticas propias de esta área, así 

como de la infraestructura didáctica, el 

establecimiento de metas y dosificación 

de los contenidos que permitan la 

construcción de conocimiento científico 

en el área educativa.  

De manera adicional, ante el más re-

ciente debate sobre el uso de la IA en el 

contexto educativo, Flores y García 

(2023) recalcan que cada nación debe 

impulsar políticas públicas en sus nive-

les educativos que delimiten partiendo 

de los aspectos éticos, la forma de em-

plearla. Esto requerirá de un programa 
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de alfabetización que más allá de los as-

pectos técnicos, permita a los actores la 

formación en cuanto a lo ético al em-

plear las referidas inteligencias. Se nece-

sitará de equipos multidisciplinarios que 

propicien la interacción e intercambio de 

información que conlleve posiblemente 

a un código ético para el uso de la IA en 

este ámbito.  

Metodología 

La presente investigación se enmarcó 

en el enfoque cualitativo, originando 

como resultado una revisión bibliográ-

fica, según explican Hernández-Sam-

pieri y Mendoza (2018). En ella se em-

plearon métodos y técnicas propias al 

análisis e interpretación de documentos 

y su alcance fue descriptivo. Se escogie-

ron documentos de manera intencional, 

en el cual se consideraron los de mayor 

pertinencia y relevancia en función del 

uso de las TIC en el campo educativo y 

el amplio debate ético que el mismo ha 

generado. 

Bajo los lineamientos de los citados 

autores, se establecieron como unidades  

 

 

 

 

 

de análisis documentos en línea, princi-

palmente artículos o ensayos publicados 

en revistas científicas de acceso abierto, 

así como algunos libros digitales. Todo 

el proceso de búsqueda requirió selec-

cionar las publicaciones que guardaran 

relación con la temática investigada, 

para ello se emplearon como palabras 

clave: TIC, educación, ética, uso de las 

TIC en el contexto educativo.  

Es necesario destacar que cada uno 

de los documentos seleccionados fue 

analizado detalladamente y se tomaron 

las referencias que permitieron estable-

cer la fundamentación teórica de este ar-

tículo. De igual manera, tras la revisión 

de los artículos de revistas y libros esco-

gidos surgieron los resultados producto 

del análisis interpretativo realizado en 

función del objetivo propuesto.  

Resultados y discusión 

A continuación, se presentan una 
serie de cuadros donde se describen los 
resultados obtenidos en la presenta 
investigación. En el cuadro 1 se mues-
tran los que guardan relación con las 
TIC, sus alcances y beneficios en el 
ámbito educativo. 
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Cuadro 1. TIC: sus alcances y beneficios en el contexto educativo 

Autor(es)/año Aporte 

Cevallos et al. 

(2020) 

Algunos docentes no se logran actualizar con las TIC y hasta les 

incomoda su uso en las aulas; mientras otros procuran emplearlas 

para captar la atención del estudiantado, lo que les permite innovar 

en la enseñanza y el aprendizaje. 

Vázquez,  

Encinas y  

García (2017) 

En cuanto a las TIC, los docentes tienen como obligación estar ac-

tualizados y no desligarlo del contexto educativo, ya que se ha com-

probado un sinfín de posibilidades en las que favorecen los aprendi-

zajes.  

Andrade, Tapia 

y Tituana 

(2020) 

Los docentes deben valerse de los recursos tecnológicos para pro-

mover los aprendizajes; el internet suma una amplia gama de recur-

sos que permite potenciar el autoaprendizaje, trabajo colaborativo y 

el reforzamiento de los conocimientos que se manejan en un aula. 

Un gran número de educadores no termina de adaptarse a estos ade-

lantos. 

Gallo, Cañas y 

Campi (2021) 

Las TIC en el campo pedagógico incrementan la productividad; no 

hay actividad en las organizaciones aislada a estas herramientas; 

también ocurre en el sistema educativo, en cualquiera de sus niveles. 

López,  

Carranco y 

Montecé 

(2021) 

Los entornos digitales y sus bondades para potenciar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, se valen de variadas herramientas. El CO-

VID-19 impulsó las TIC para cumplir los objetivos. A grandes ras-

gos fue positivo, aunque no resultó en su totalidad, porque se perdió 

la interacción física, esto supone un desafío a superar. 

Alvarado et al. 

(2020) 

Algunos desafíos de las TIC, específicamente con lo relacionado a 

la educación en el área médica, y bien pueden extrapolarse a otras 

áreas. La motivación de los estudiantes a emplear las TIC para la 

búsqueda de información, aprender y ampliar los conocimientos. 

Lasso,  

Rodríguez y 

Llanos (2021) 

El papel determinante en los diversos ámbitos de la sociedad que 

generan el uso de las TIC en las universidades. Los asuntos admi-

nistrativos se han optimizado; en lo académico se facilita a los estu-

diantes el acceso a la información. En cuanto a la relación docente-

estudiante se facilita el proceso comunicativo 

Navarro 

(2020) 

Las TIC lograron que las universidades resistieran los embates del 

COVID-19, y fluyeron los procesos y permitieron que la educación 

no se estancara. Profesores y estudiantes están enfocados por 

desatarse de los mitos que por años se generaron en cuanto al empleo 

de las tecnologías en este ámbito. 
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Granados et al. 

(2020) 

La educación debe emplear las herramientas tecnológicas de forma 

obligatoria. Este proceso debe acoplarse a las exigencias de la 

actualidad, lo que permita a docentes y estudiantes adaptarse a las 

tecnologías y de esa forma incorporarlas a los aprendizajes, 

viéndose como un vehículo, más no como el fin mismo. 

Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

Una vez realizado el análisis de los 

documentos mostrados en el cuadro 1 

puede decirse que en el proceso 

educactivo se presentan múltiples bon-

dades de las Tecnologías de la Infor-

mación y la Comunicación. De hecho, 

pudo apreciarse como estas herra-

mientas facilitan la dinámica educativa 

cuando se hace uso de ellas, igualmente 

en todos los ámbitos de la sociedad. 

Motivo por el cual se debe procurar que  

todo docente domine y las utilice de 

manera correcta y oriente debidamente a 

sus estudiantes para su uso. La mayor 

demostración del uso de estas tecno-

logías en el proceso educativo fue la 

crisis sanitaria por la pandemia en el 

2020, donde la educación se mantuvo 

principalmente por estos recursos. No 

obstante, algunos aspectos aún deben ser 

superados, al no resultar exitoso en su 

totalidad.  

 

Cuadro 2. Abordaje del aspecto ético 

Autor(es)/año Aporte 

Betancur 

(2016) 

Lo ético y lo moral es una moda; durante años se han manejado afir-

maciones y creencias sin tener claro sus significados, tampoco a lo 

que hacen referencia. 

Murillo, 

Arciniega y 

Rosales 

(2018) 

Hablar de ética, moral, valores e identidad invita a la reflexión; a 

buscar definir el bien y el mal, también a juicios y acciones. Todos 

ligados a la antigüedad de la humanidad, con la filosofía se fueron 

conceptualizando cada uno de ellos. Aunque son considerados uni-

versales, pareciera que hoy no existieran o estén perdiéndose. 

Acosta 

(2018) 

La ética o moral se relacionan con un conocimiento específico de las 

disciplinas humanas; se encarga de lo racional que el hombre debe 

ser para concretar algo bueno, entendido como moral. Lo ético se 

traduce en el sentido del accionar correcto, donde no existan condi-

cionamientos; para muchos es la filosofía moral o el estudio de los 

seres humanos en su comportamiento libre. 
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Ronquillo 

(2018) 

A las personas no les bastará con dominar los aspectos científicos, 

adicionalmente, deberán desarrollar lo relacionado al carácter ético-

moral, lo que se convierte en el hilo conductor entre los trabajadores 

y la sociedad. 

Vivas 

(2018) 

Desde los años 90 del siglo XX, el comportamiento humano se ha 

visto transformado por la tecnología que no se detiene en el contexto 

social contemporáneo, en el cual se deben atender dilemas éticos que 

se presentan en cualquiera de los niveles educativos. 

Flores y 

García 

(2023) 

En la educación, específicamente con la inteligencia artificial (IA), 

los desarrolladores de este tipo de inteligencias, deben priorizar los 

principios éticos, para que estas se conviertan en aliados de los do-

centes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y no intenten superar 

en conocimiento a los profesores. 

Carrera y 

Pérez 

(2023) 

Con el fenómeno Chat GPT, aplicación de IA que incorpora cambios 

preocupantes a los expertos en la materia sobre los posibles proble-

mas éticos que su uso pudiera presentar. 

Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

Con relación a los aspectos éticos, 

tras la revisión teórica resumida en el 

cuadro 2, destacó la relación con un co-

nocimiento específico de las disciplinas 

humanas, el cual se encarga de lo racio-

nal que el hombre debe ser para concre-

tar algo bueno, entendido como moral. 

No obstante, en la actualidad se man-

tiene la confusión entre lo ético y moral; 

aunque guarden relación, son conceptos 

diferentes. La ética tiene un  

 

 

carácter universal, abarca los principios 

y valores que guían la conducta de los 

seres humanos; mientras la moral, puede 

entenderse como la práctica permanente 

de hacer el bien. Por ello, la educación 

se vincula directamente con la ética, 

principalmente porque la intelectualidad 

es la meta de mayor valor constituyente 

de la educación; se requiere entonces, 

que ambas progresen de la mano y así 

concretar sus objetivos. 
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Cuadro 3. Debate sobre el uso ético de las TIC 

Autor(es)/año Aporte 

Gómez y 

Sarría (2020) 

Se mantiene abierto el debate entre los científicos y académicos, de-

bido a la relevancia que las tecnologías han cobrado en la sociedad, 

así como de los problemas éticos, morales y legales a los que conlle-

van por su uso. Enfocan al plano de la investigación científica, el 

plagio, es una de las formas que el empleo impulsivo de las TIC ha 

ocasionado. 

Gómez y 

Ortega (2022) 

El COVID-19 hizo emplear las TIC para la enseñanza, pero, se 

detectaron deficiencias en los docentes; por lo que se requiere 

profesores debidamente preparados en competencias tecnológicas a 

la hora de impartir los conocimientos. El asunto ético entre las 

tecnologías y la educación es fundamental en el escenario post-

pandémico, es necesario ahondar en la actitud ética del profesor al 

emplear las tecnologías, así como del conocimiento digital. 

Vivas (2018) 

Las tecnologías se impulsaron para que el hombre se comunicara e 

informara, pero los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

ocasiones generan conductas inadecuadas que van más allá de pla-

giar contenidos, llegando a la publicación e intercambio de conteni-

dos sexuales o violentos a través de ellas.  

Bustos (2021) 

Cada persona posee mínimo un dispositivo electrónico, bien sea para 

trabajo, recreación o comunicarse. Estos son los beneficios que ofre-

cen las TIC. Múltiples cuestionamientos han surgido, con relación a 

la dificultad de establecer límites para el empleo de estas herramien-

tas; así como para definir las situaciones en las cuales se vulnera la 

integridad de los estudiantes, se afectan los aprendizajes, y se perju-

dican las relaciones humanas. 

Rodríguez y 

Rodríguez 

(2020) 

La tecnología ha transformado radicalmente lo concerniente al 

proceso educativo. Es cuestión de plantear nuevamente los axiomas 

donde puedan exaltar los valores y principios que permitan una 

educación en la cual sus individuos logren potenciar los modelos 

idoneos relacionados con el saber. 

Peña y 

Pacheco 

(2021) 

La ausencia de la ética en la sociedad provoca consecuencias de 

envergadura. Las organizaciones educativas deben promover la cul-

tura ética en el mundo digital, una de las opciones es mediante los 

programas antiplagio, para que la información obtenida por los estu-

diantes se use correctamente y las publicaciones de carácter 

científico tengan el impacto que ameritan. 
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Colina y 

Vargas (2018) 

En las universidades el proceso de investigación suele originar 

problemas éticos, que frecuentemente se logran dilucidar. Estos pro-

blemas no se deben enfocar únicamente en la calidad del cono-

cimiento que se genera, las acciones deben dirigirse hacia la práctica 

diaria, en la que el investigador ejecuta, puesto que es donde necesita 

la información y el respaldo. 

Flores y  

García (2023) 

Cada nación debe impulsar políticas públicas en sus niveles educa-

tivos que delimiten partiendo de los aspectos éticos, la forma de em-

plear la Inteligencia Artificial. Se requerirá de un programa de alfa-

betización que más allá de los aspectos técnicos, permita la forma-

ción en cuanto a lo ético al emplearlas. 

Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

En cuanto a los resultados destacados 

en el cuadro 3, específicamente sobre el 

debate ético con el empleo de las herra-

mientas tecnológicas, se pudo constatar 

que el abordaje de lo ético es algo mar-

cado desde la edad antigua, pero con el 

transcurrir del tiempo ha permitido a los 

seres humanos canalizar de manera crí-

tica y racional las acciones que desarro-

llan; sin embargo, en la actualidad el di-

lema ético se mantiene, por ejemplo, al 

impulsar la denominada inteligencia ar-

tificial, específicamente el Chat GPT, un 

tema tendencia en las principales nacio-

nes del mundo; preocupa grandemente a 

los expertos, es precisamente en relación 

con lo ético o no del mismo. Por ello, es-

peran que los principios éticos prevalez-

can en su empleo en la educación y los 

distintos ámbitos de la sociedad. 

También, la interpretación de los ba-

samentos teóricos consultados permitió 

deducir que en la actual sociedad glo-

balizada, surge la necesidad de la ética 

al emplear las TIC; se mantiene el de-

bate en el mundo científico y aca-

démico respecto a la relevancia que 

estas herramientas han cobrado en la 

actualidad, pero al mismo tiempo los 

problemas éticos, morales y hasta lega-

les que conllevan su uso. Esto debe ocu-

par a la academia y a los gobiernos, más 

que continuar con la discusión, centrarse 

en dirigir el accionar ético con el uso de 

la tecnología en el ámbito educativo.  

Consideraciones finales 

Tras la revisión bibliográfica se con-

cluyó que el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación se ha 

convertido en unos de los principales 

aliados en el proceso educativo en cual-

quiera de sus niveles, no obstante, se ob-

serva con mayor arraigo en el universi-

tario.   

En lo concerniente a lo ético o no del 

uso de las diversas herramientas tecno-

lógicas en el contexto educativo, se pudo 

constatar que existe un entramado aún 

por dilucidar, puesto que es un tema 
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abordado por años, pero los diversos ac-

tores de la sociedad no terminan de esta-

blecer o poner en práctica los principios 

sobre este particular. De hecho, en la ac-

tualidad estos avances están práctica-

mente omnipresentes en los diferentes 

espacios educativos, pero el debate de 

que si su uso es positivo o negativo pa-

rece no tener fin.  

Por tal razón, es imprescindible que 

los gobiernos y el resto de los entes so-

ciales impulsen los mecanismos necesa-

rios para sacar provecho a los adelantos 

tecnológicos, pero basados en los princi-

pios éticos, permitiendo a los docentes 

en este mundo globalizado beneficiarse 

al convertirlos en aliados de los procesos 

educativos. 
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