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Resumen 
Este informe ofrece orientación práctica para investigadores sobre cómo utilizar 
éticamente la inteligencia artificial generativa en estudios cualitativos mediante 
entrevistas. Específicamente, se propone el uso de ChatGPT, Whisper, Gemini y Perplexity 
como servicios de apoyo y complementarios a la inteligencia humana para el diseño y 
ejecución de las diferentes fases del proceso de investigación cualitativo. De esta forma, 
el informe inicialmente testea el uso de inteligencia artificial en la generación de objetivos 
y preguntas de investigación supervisados por el humano para, posteriormente, planificar 
guía de entrevistas, lo que incluye el diseño de preguntas, la configuración del perfil de los 
posibles entrevistados, la redacción del correo electrónico de presentación a posibles 
participantes y la obtención del consentimiento informado. Asimismo, y con el objetivo de 
facilitar, acelerar e innovar tecnológicamente el proceso metodológico, el informe 
propone y experimenta el uso de inteligencia artificial en la realización propiamente de las 
entrevistas, detallando con ejemplos prácticos aspectos cruciales como la traducción 
directa por voz entre entrevistador y entrevistados de diferentes lenguas, así como la 
transcripción y traducción automática de las entrevistas de audio a texto. Finalmente, el 
informe aporta evidencias, ejemplos y sugerencias para el análisis del contenido, 
incluyendo su análisis temático y la comunicación no verbal de los entrevistados grabados 
en vídeo. El informe concluye con unas pautas de uso ético y recursos online 
complementarios de ayuda al personal investigador. 

  

Palabras clave 
ChatGPT, Whisper, Gemini, entrevistas, análisis del contenido, inteligencia artificial, IA, 
protocolos, métodos de investigación, ética de la investigación. 
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1. Introducción 
En los últimos años, la investigación cualitativa ha experimentado una transformación 
considerable, impulsada en gran medida por el resurgimiento de la inteligencia artificial (Gil 
de Zúñiga; Goyanes; Durotoye, 2024). Este avance tecnológico, facilitado, en parte, por la 
llegada de tecnologías como ChatGPT de OpenAI o Gemini de Google, ha tenido un impacto 
significativo en la investigación al proporcionar herramientas que abren nuevas vías de 
aplicación para una amplia gama de metodologías cuantitativas y cualitativas respaldadas 
por inteligencia artificial (Goyanes y Lopezosa, 2024). 
 
En respuesta a esta situación, este trabajo presenta un protocolo que aprovecha el apoyo 
de la inteligencia artificial generativa en una de las metodologías cualitativas más utilizadas: 
las entrevistas. El objetivo de este informe es explorar el proceso humano-máquina en el 
análisis de las entrevistas y poner a prueba las capacidades de la IA, específicamente 
ChatGPT, Whisper, Gemini y Perplexity, en las diversas etapas del diseño y ejecución de un 
estudio de este tipo. Este enfoque busca explorar cómo estas herramientas pueden apoyar, 
mejorar y acelerar la investigación cualitativa, proporcionando un análisis detallado de su 
aplicación en este contexto. 
 
En primer lugar, exploraremos cómo la IA puede asistirnos en la definición de los objetivos 
y preguntas de investigación, para luego examinar cómo podemos emplear la IA en el 
desarrollo de la guía de la entrevista. A continuación, nos centraremos en superar, con la 
ayuda de la IA, algunas barreras comunes a este tipo de investigaciones como la realización 
de entrevistas con personas que no hablan nuestro idioma, o la transcripción y traducción 
manual de entrevistas desde el formato audio. Asimismo, evaluaremos la viabilidad de 
utilizar esta tecnología en el análisis de contenido de las entrevistas y la comunicación no 
verbal de los entrevistados. El informe concluirá con pautas éticas de uso y recursos en 
línea complementarios para ayudar al personal investigador que quiera adentrarse en este 
tipo de métodos apoyados con inteligencia artificial. 
 

2. Pasos para aplicar la IA en los trabajos de investigación 
con entrevistas 

En las secciones siguientes, mostraremos los pasos que consideramos necesarios para 
aplicar la inteligencia artificial en los trabajos de investigación con entrevistas. Para ello, 
exploraremos detalladamente cómo la IA puede ayudar en cada etapa del proceso, desde la 
definición de los objetivos y preguntas de investigación hasta el análisis y la interpretación 
de los datos obtenidos a través de las entrevistas. 

2.1. Definición de objetivos y preguntas de investigación 

Antes de embarcarnos en el proceso de entrevistar a individuos para nuestro estudio, 
resulta fundamental diseñar la propuesta de trabajo tomando en consideración los 



6 

objetivos y preguntas de investigación. Bajo esta premisa, el primer paso será solicitar a la 
inteligencia artificial, en nuestro caso Chatgpt (la herramienta de OpenAI), que nos ayude a 
definir los objetivos de nuestra investigación. A continuación, se propone una instrucción, 
a modo de ilustración, para examinar un fenómeno que a nuestro juicio podría resultar 
interesante comprender desde un punto de vista cualitativo: el impacto de la inteligencia 
artificial en el periodismo. Para ello, planteamos el siguiente “prompt”:  
 

 
Figura 1. Instrucción realizada en ChatGPT que puede ayudar a diseñar unos posibles objetivos de 
investigación 
 
La instrucción, por un lado, proporciona contexto sobre el tema a investigar y, por otro lado, 
solicita un objetivo general y sus correspondientes objetivos secundarios. Esto permite 
obtener un resultado bastante refinado de lo que se busca en esta primera petición, como 
se puede observar en la figura 2. 
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Figura 2. Respuesta de ChatGPT sobre la instrucción propuesta 
 
 
Como se muestra en los resultados del primer prompt, ChatGPT identifica un objetivo 
general alineado con el tema que queremos investigar y a su vez ofrece cinco objetivos 
secundarios desagregados. Una vez evaluada la adecuación de la respuesta podemos dar el 
siguiente paso.  Siguiendo el mismo hilo pediremos a ChatGPT que proponga preguntas de 
investigación, tomando como base el objetivo y subjetivos obtenidos anteriormente (figura 
3). El prompt del que partimos es el siguiente:  
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Figura 3. Instrucción realizada en ChatGPT que puede ayudar a diseñar unas preguntas de 
investigación tomando en consideración los objetivos de investigación obtenidos 
 
En este caso, el prompt, se centra en pedir dos preguntas de investigación (podríamos pedir 
un número diferente o no especificar el número de preguntas de investigación de acuerdo 
con los intereses del equipo de investigación).  Nuestra propuesta ha permitido obtener dos 
preguntas que hacen referencia a los subobjetivos 1 y 2 (figura 4). Es importante destacar 
que la generación de las preguntas de investigación debe ser supervisada por el 
conocimiento informado de los investigadores humanos y, en consecuencia, la AI no debe 
sustituir la toma de decisiones y dirección intelectual de los investigadores. A continuación, 
vemos la respuesta de ChatGPT: 
 
 

 
Figura 4. Respuesta de ChatGPT sobre la instrucción propuesta 
 
Una vez evaluadas por los investigadores, estas preguntas de investigación en la forma 
presentada o editadas de forma conveniente pueden formar parte de las guías que 
articularán el estudio propuesto por el grupo de investigación.  Por lo tanto, serán parte de 
los elementos determinantes que aportan la coherencia necesaria para estructurar el 
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trabajo. Asimismo, serán uno de los aspectos más relevantes para el diseño y generación de 
la guía de entrevistas.  

2.2. Guía de la entrevista 

La guía de entrevistas es un recurso que el personal investigador utiliza para diseñar y 
estructurar las entrevistas que quieren llevar a cabo como parte de su investigación 
cualitativa. Normalmente, esta guía suele ser un documento que contiene los temas 
principales que se van a tratar durante la entrevista y las preguntas que se van a formular a 
los entrevistados, pudiendo incluir asimismo otros elementos como el texto del correo 
electrónico de presentación frente al entrevistado, o la petición del consentimiento 
informado, por mencionar dos ejemplos. Asimismo, la guía de la entrevista será 
fundamental para la organización de los hallazgos procedentes de las evidencias, puesto 
que facilita la estructuración de los resultados atendiendo a las diferentes secciones que 
plantea la propia guía. En consecuencia, recomendamos que la estructura de la guía de la 
entrevista sea coherente con el planteamiento de las preguntas de investigación y también 
que reflejen las futuras secciones en las que se estructurarán los resultados del estudio 
cualitativo.  

2.2.1. Diseño de las preguntas de la entrevista 

Para la creación de la guía, el primer paso es diseñar las preguntas que realizaremos a los 
entrevistados. Para el desarrollo de esta petición se propone que ChatGPT tome como base 
las dos preguntas de investigación que guían al estudio y que desarrolle diferentes 
preguntas para intentar darles respuesta y, asimismo, que las agrupe en diferentes 
secciones encaminadas a arrojar luz sobre el objeto de estudio desde múltiples puntos de 
vista (figura 5). 
 

 
 
Figura 5. Instrucción realizada en ChatGPT que puede ayudar a diseñar unas preguntas de 
investigación tomando en consideración los objetivos de investigación obtenidos 
 
El objetivo es, por lo tanto, obtener evidencias ricas sobre las percepciones de los 
entrevistados para llegar al punto de saturación teórica basada en la heterogeneidad de las 
evidencias, facilitando la máxima comprensión de los matices del objeto de estudio. Con 
todo ello se consigue tener un resultado sistemático, coherente con los prompts anteriores 
(figuras 6 y 7). A continuación, ofrecemos la respuesta de ChatGPT a nuestro requerimiento 
de diseño de una guía de entrevista tomando como dirección las preguntas de investigación 
del estudio:  
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Figura 6. Primera parte de la respuesta de ChatGPT sobre la instrucción propuesta 
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Figura 7. Parte final de la respuesta de ChatGPT sobre la instrucción propuesta 
 
Como se muestra en las figuras anteriores (6 y 7), ChatGPT propone un total de 15 preguntas 
agrupadas en seis secciones que podemos formular a nuestros entrevistados. En este caso, 
corresponde a la pericia del propio equipo de investigación centrarse en una, en varias o en 
ninguna de las secciones que la inteligencia artificial recomienda. El equipo de investigación 
debe examinar atentamente los diferentes escenarios propuestos y adaptar la guía de 
entrevistas a los objetivos, siempre bajo la dirección intelectual planteados por la 
inteligencia humana y los fenómenos objeto de estudio que se planeen explorar.  Es decir, 
el equipo de investigadores nunca puede adoptar las propuestas de la IA sin antes evaluar 
y verificar. Después, debe adaptar y editar según convenga. 
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2.2.2. Diseño del perfil de los entrevistados 

Una vez tenemos las 15 preguntas (o las que se consideren oportuno), el siguiente paso es 
el planteamiento de un diseño muestral apropiado para dar respuesta a las preguntas de 
investigación planteadas. Esto se traduce en la selección de potenciales entrevistados que, 
debido la propia naturaleza cualitativa del estudio, no pueden seleccionarse aleatoriamente 
mediante un diseño muestral probabilístico. En su lugar, debemos seguir unas pautas 
transparentes, rigurosas y académicamente solventes basadas en alguna clase de muestreo 
no probabilístico (ya sea por conveniencia, intencional, estratificado o por bola de nieve). 
Para ello, es necesario crear un perfil del entrevistado que el equipo investigador, apoyado 
por la inteligencia artificial, considere el más apropiado (figura 8).    
 

 
 
Figura 8. Instrucción realizada en ChatGPT que puede ayudarnos a diseñar los posibles perfiles de 
los entrevistados 
 
En este caso, hemos usado una instrucción bastante libre, en donde se le pide a la IA que 
diseñe lo que sería el perfil del entrevistado más apropiado tomando en consideración los 
prompts anteriores. El resultado es una descripción que incluye una descripción general, 
unos criterios de selección, unas ideas sobre el diseño muestral, beneficios de participar en 
el estudio, proceso de selección y unas conclusiones (figuras 9 y 10). 
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Figura 9. Instrucción realizada en ChatGPT que puede ayudarnos a diseñar los posibles perfiles de 
los entrevistados 
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Figura 10. Instrucción realizada en ChatGPT que puede ayudarnos a diseñar los posibles perfiles de 
los entrevistados 
 
 
Como se observa en la figura 10, ChatGPT ofrece una “muestra representativa”. Sin 
embargo, conviene aclarar que los estudios cualitativos no buscan la generalización de los 
resultados mediante inferencia estadística, sino la comprensión de fenómenos sociales 
mediante evidencias contextuales basadas en las percepciones individuales de los 
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entrevistados. Es por ello por lo que recomendamos la utilización de “muestra heterogénea” 
en lugar de “muestra representativa”, con el objetivo de enfatizar la necesidad de 
seleccionar justificadamente y mediante las técnicas de muestreo apropiadas, 
entrevistados con perfiles, experiencias y percepciones orgánicamente diferentes para 
dotar a la investigación de evidencias diversas que ofrezcan una mejor y más vasta 
comprensión del fenómeno objeto de estudio.  Una vez tenemos el perfil del entrevistado 
desarrollado, deberemos buscar entrevistados que puedan alinearse con la descripción 
propuesta.  
 

2.2.3. Confección del correo electrónico 

Una vez ya hemos identificado posibles entrevistados que cumplen con los criterios de perfil 
descritos en la fase anterior, es necesario contactarles. En este caso, ilustraremos este 
ejemplo con un contacto vía correo electrónico (figura 11) 
 

 
 
Figura 11. Instrucción realizada en ChatGPT centrada en el diseño de un correo electrónico para los 
posibles entrevistados. 
 
Para redactar un correo electrónico persuasivo que además cumpla con el RGPD, el 
reglamento de protección de datos de la Unión Europea que regula el tratamiento de datos 
personales, empresas u organizaciones en la UE (Comisión Europea, 2016), se propone una 
instrucción detallada que se enfoca en crear un mensaje que informe a los posibles 
entrevistados sobre el estudio desarrollado, al mismo tiempo que los motive a participar en 
él. El resultado contiene, además, un asunto de correo electrónico y las preguntas a realizar 
(Figura 12 y 13). Alternativamente, también recomendamos, si la entrevista se va a realizar 
cara a cara (sería lo más apropiado en este caso), que no se revele la guía de la entrevista en 
el correo electrónico. Una vez más, la estrategia más apropiada para la ejecución de la 
entrevista corresponde al criterio del equipo de investigación y sus recursos y limitaciones.   
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Figura 12. Primera parte de la respuesta de ChatGPT sobre la instrucción propuesta 
 



17 

 
 
Figura 13. Parte final de la respuesta de ChatGPT sobre la instrucción propuesta 
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Adicionalmente, se sugiere que el correo electrónico incluya un documento informado 
adicional para cumplir con aspectos éticos sobre la investigación que se está desarrollando.  

2.2.4. Aspectos éticos: documento de consentimiento informado 

El documento de consentimiento informado es un texto que debe garantizar que las 
personas contactadas para participar en la investigación estén plenamente informadas y 
puedan tomar decisiones voluntarias y fundamentadas sobre su participación (o no) en la 
investigación. Para desarrollar el contenido de este documento podemos pedirle a ChatGPT 
que lo elabore (figura 14). Ahora bien, al tratarse de una cuestión ética sensible, se 
recomienda validar el documento final con el servicio de revisión ética de proyectos de la 
institución de uno de los autores del estudio (generalmente el primer autor/a). La mayoría 
de las universidades cuentan ya desde hace años con comités de ética para evaluar el 
impacto de la investigación científica y es por ello que recomendamos que los 
investigadores acudan a estos organismos para garantizar que la investigación cumple con 
todos los requerimientos éticos estipulados para la participación humana.  En este caso, 
planteamos un ejemplo de consentimiento informado para garantizar aspectos éticamente 
relevantes en la investigación cualitativa como lo son la anonimidad de los entrevistados 
frente a posibles represalias y los usos del material recolectado. No obstante, existe la 
posibilidad de que en casos como el supuesto, donde no se abordan temas sensibles y se 
trata de personas adultas que opinan sobre temas profesionales, que como parte del 
consentimiento informado, se solicite permiso parar dar a conocer los nombres de los 
entrevistados.   
 

 
 
Figura 14. Instrucción realizada en ChatGPT centrada en tener un documento informado para los 
entrevistados. 
 
La instrucción propuesta para desarrollar el consentimiento informado pone énfasis en 
recoger los objetivos, preguntas de investigación y la guía de entrevistas, y sobre ellas 
desarrollar el documento que tendrán que firmar las personas que finalmente acepten 
participar como entrevistados. El resultado es un texto que contiene los principales 
elementos que ayudan a los entrevistados a entender el propósito de la investigación y las 
consecuencias de su participación, en caso de que acepten participar (figura 15 y 16). 
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Figura 15. Primera parte de resultados de ChatGPT en el que diseña un documento informado para 
los entrevistados en el contexto de nuestra investigación.  
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Figura 16. Segunda parte de resultados de ChatGPT en el que diseña un documento informado para 
los entrevistados en el contexto de nuestra investigación   
 
Una vez tenemos la guía de entrevistas, el perfil de los entrevistados, el correo de 
presentación del estudio y el consentimiento informado es el momento de comenzar a 
realizar las entrevistas. 
 
 

2.3. Enfrentando la entrevista  

Al realizar estudios que implican entrevistas, es posible que nos enfrentamos a diversas 
complicaciones que pueden obstaculizar o ralentizar el proceso de investigación que 
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estamos desarrollando. Estas barreras pueden incluir, por un lado, situaciones en las que 
la persona que deseamos entrevistar no comparta nuestro idioma o, por otro lado, la 
necesidad de transcribir y/o traducir manualmente el contenido de grabaciones de audio a 
texto.  Sin embargo, con los avances en inteligencia artificial, en la actualidad tenemos la 
capacidad de superar estos desafíos de manera más eficiente. En los siguientes apartados, 
exploraremos cómo la IA puede utilizarse para despejar estas barreras y optimizar el 
proceso de toma de datos de las entrevistas.  
 

2.3.1. Comunicándose con el entrevistado: 

Cuando nos encontramos ante una entrevista en la que el emisor y el entrevistado no 
compartan la misma lengua y tienen que hablar en otro idioma, o en el peor de los casos, no 
pueden comunicarse por barreras idiomáticas, ChatGPT puede ayudarnos haciendo de 
intérpretes y permitiendo que cualquier pregunta que hagamos le llegue al entrevistado en 
su idioma, y que cada respuesta ofrecida por el entrevistado, llegue al investigador en su 
lengua. Para ello, tenemos que descargar la aplicación de ChatGPT en el móvil (figura 17) y 
registrarnos.  

 
 
Figura 17. Interfaz de ChatGPT en aplicación móvil. En este caso se muestra la fase de registro de la 
aplicación para poder entrar al servicio de OpenAI.   
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Una vez entramos en la aplicación nos encontraremos con la opción de selección de voz. En 
esta sección, ChatGPT nos propondrá diferentes opciones. Lo primero que tendremos que 
hacer es ingresar en el botón “Choose a voice” (figura 17).  
 

 
Figura 18. Interfaz de ChatGPT para la configuración del asistente de voz. 
 
Una vez ingresemos al sistema de configuración de voz de ChatGPT, la herramienta 
mostrará cinco posibles voces sintéticas (Figura 19). La alternativa seleccionada será la que 
ChatGPT mostrará por defecto cuando interactuemos con la IA. Por lo tanto, tendremos que 
seleccionar una de las cinco voces y seguidamente ingresar en el botón “Confirm”.  
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Figura 18. Interfaz de ChatGPT para la selección de la voz que nos acompañará cuando utilicemos 
la IA. 
 
Una vez configurada la voz, aparecerá la interfaz en la que podremos comenzar a utilizar 
ChatGPT. En este caso, para poder trabajar con las posibles traducciones, tendremos que 
ingresar en el icono de los auriculares, que se encuentra en la parte lateral de la caja de 
instrucciones de ChatGPT (figura 19). 
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Figura 20. Interfaz de ChatgGPT en su versión móvil. 
 
Al hacer clic en el icono “auriculares” se abrirá una nueva ventana (figura 21) que escuchará 
la instrucción que hagamos. En este caso, imaginemos que estamos reunidos con un posible 
entrevistado que solo habla chino mandarín. Los prompt que tendremos que realizar serán 
los siguientes: 
 
Prompt de audio 1: Estoy reunido con un entrevistado que solo habla chino mandarín. 
¿Puedes hacerme de traductor? 
 
ChatGPT con la voz que hayamos seleccionado, nos confirmará que sí puede hacer de 
traductor. En ese caso comenzaríamos a transmitir a ChatGPT, una a una, las preguntas de 
nuestra guía.  
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Prompt de audio 2: ¿Podría contarnos un poco sobre su experiencia y trayectoria en el 
campo de la redacción y la inteligencia artificial?  
 
Cuando hayamos terminado la pregunta ChatGPT la transformará en audio en chino 
mandarín. Seguidamente haremos el paso inverso, es decir, le pediremos a ChatGPT que 
traduzca del chino mandarín a nuestro idioma.  
 
Prompt de audio 3: A continuación, el entrevistado contestará en chino mandarín ¿Podría 
traducir al español?  
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Figura 21. Interfaz de uso del servicio de voz de ChatGPT en versión móvil.   
 
El siguiente paso será recoger la respuesta de audio del entrevistado, y una vez termine, 
ChatGPT la traducirá al idioma que le hayamos pedido. Esto no solo nos permitirá entender 
la respuesta del entrevistado, sino que además esta respuesta queda registrada en forma de 
texto en los hilos de conversación de ChatGPT, lo cual nos permitirá tener en formato texto 
todo lo que se recoja en el audio, tanto los prompts como los resultados de voz sintéticos 
obtenidos. Cabe aclarar que, en algunas ocasiones, el formato texto falla o se incorpora a 
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los hilos de conversación de ChatGPT de manera parcial. Aun así, poder tener traducción 
de voz casi en tiempo real abre muchas posibilidades para el desarrollo de entrevistas.  

2.3.2. De audio a texto: transcripción y traducción 

En muchas ocasiones nos encontramos con que las entrevistas se realizan en formato audio 
y después hay que transcribir y/o traducir el contenido en formato texto para poder 
procesarla y analizarla. Esto suele suponer, para el personal investigador, un coste en 
tiempo bastante alto, por lo que a continuación ofrecemos una alternativa de Voice to text. 
La herramienta de IA que utilizaremos para la transcripción automática de voz a texto será 
Whisper, herramienta desarrollada por OpenAI. 
 
Whisper se encuentra alojada en Github, y es complicada de utilizar si no se tiene 
conocimientos técnicos. Sin embargo, actualmente OpenAI cuenta con una página web 
llamada Replicate que permite utilizar Whisper de manera sencilla. A continuación, 
ilustramos el proceso de uso de Whisper a través del sitio web Replicate. En primer lugar, 
hay que ingresar en el siguiente enlace: https://replicate.com/openai/whisper y 
registrarnos. El registro se realiza a través de GitHub, por lo que si no estamos registrados 
en GitHub lo primero será registrarnos en esta plataforma. (figura 22).  
 
 
 
 
 

https://replicate.com/openai/whisper
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Figura 22. Página de registro de Replicate con usuario y contraseña de Github 
 
 
Una vez estemos registrados en GitHub y hayamos ingresado en Replicate haciendo clic en 
el botón “Authorize replicate” aparecerá una interfaz en la que podremos subir el audio y 
transcribir su contenido (figura 22). Para poder cargar el audio debemos hacer clic en la 
categoría audio* file/selección de documento (figura 23). 
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Figura 23. Interfaz de Replicate 
 
Seguidamente se abrirá una venta en la que podremos seleccionar el archivo de audio que 
queremos subir a la plataforma. En este caso el documento es “Nueva grabación.ma4.”  
(figura 24). 
 
 

 
 
Figura 24. Subida de un audio a Replicate  
 
Una vez cargado el documento tendremos que seleccionar el idioma en el que está 
registrado el audio para que la transcripción no cometa errores, en nuestro caso 
seleccionaremos “ES” (figura 25)  
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Figura 25. Desplegable de idiomas. Tendremos que elegir el idioma en el que se registró el audio. 
 
Una vez hecho esto, haremos clic en el botón “Run” (figura 27) para que Whisper, a través 
de Replicate, comience a transcribir el contenido de la entrevista. 
 

 
Figura 26. Parte final de la interfaz de Replicate para el uso de Whisper  
 
Una vez procesado el audio, obtendremos su transcripción completa. Este resultado lo 
podremos encontrar en texto plano en la parte derecha de la interfaz de Replicate (figura 
27).   
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Figura 27. Una vez procesado todo el audio, la transcripción aparecerá en la parte de la derecha. 
 
 
Adicionalmente, Replicate, no solo permite convertir el contenido del audio en texto, sino 
que también permite traducirlo al inglés. Para ello, debemos seguir el proceso anterior, pero 
seleccionando la pestaña “translate” (figura 28) y después hacer clic en el botón “Run”. 
 
 
 

 
 
Figura 29. Replicate Whisper también permite transformar el audio a inglés.  
 
El resultado, al igual como con la transcripción aparecerá como texto plano en la parte 
lateral de la interfaz, en este caso, traducida al inglés.  (figura 30). 
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Figura 30. Resultado de la traducción de voz en español a inglés. 
 
Este proceso de transcripción y/o traducción deberá repetirse con el resto de entrevistas 
de audio que hayamos registrado.  
 

2.4. Resultados  

Existen algunas aproximaciones en forma de protocolos de uso de ChatGPT para el análisis 
de contenido en entrevistas que ya hemos formalizado en otras publicaciones.  Por ello, en 
este caso dejaremos las referencias por si el lector quiere profundizar, por un lado, en cómo 
realizar análisis temático de entrevistas utilizando ChatGPT (Goyanes, Lopezosa y Jordá, 
2024) o, por otro lado, si quiere aplicar análisis de contenido utilizando software CAQDAS 
en combinación con la IA (Lopezosa, Codina y Boté-Vericad, 2023). 
 
Sin embargo, creemos que es interesante explorar otras alternativas de uso de la IA para el 
análisis de las entrevistas, en este caso, no del contenido de estas, sino en el análisis de la 
comunicación no verbal del entrevistado. En este sentido, puede darse el caso de que las 
entrevistas estén grabadas en video con el objetivo no solo de conocer qué dicen los 
entrevistados, sino también de analizar otros aspectos como la comunicación no verbal. 
Para ello podemos utilizar IAs capaces de conectarse a Internet, como por ejemplo Gemini 
de Google o Perplexity AI que usa el modelo GPT de openAI.  Hemos comprobado que estas 
herramientas son capaces de analizar vídeos de YouTube, por lo que una alternativa 
interesante puede ser subir las entrevistas a YouTube (siempre y cuando tengamos el 
consentimiento del entrevistado) e ir analizándolas una a una. Por lo tanto, una vez subidas 
podemos pedir a la IA que rastree cada vídeo y que haga una valoración de la comunicación 
no verbal de los entrevistados.  
 
A continuación, se ilustra esta propuesta utilizando Gemini (Figura 31). El vídeo analizado 
en este caso es una entrevista realizada a uno de los autores de este informe. La razón de 
esta elección es doble: por un lado, se evitaba solicitar el consentimiento expreso de un 
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entrevistado aleatorio y, por otro, permitió analizar los resultados de primera mano, al tener 
acceso a las sensaciones que el entrevistado experimentó en el momento de grabar la 
entrevista. Tras realizar varias pruebas que daban error, la instrucción planteada debe 
recoger el título completo del vídeo subido a YouTube para que, en este caso Gemini, pueda 
analizarlo. 
 
 

 
 
Figura 31. Instrucción realizada en Gemini, en donde se pide a la IA que acceda a un video 
especifico que se encuentra en YouTube y que lo analice. Podríamos subir todas las entrevistas a 
YouTube para poder aplicar esta instrucción y trabajar aspectos cualitativos de cada vídeo.  
 
Los resultados que ofrece Gemini a este video muestran, por un lado, información sobre los 
puntos clave del contenido de la entrevista (figura 32) y, por otro lado, la valoración de la 
comunicación no verbal del entrevistado (figura 33). 
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Figura 32. Primera parte de la respuesta de Gemini sobre la instrucción propuesta 
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Figura 33. Parte final de la respuesta de Gemini sobre la instrucción propuesta 
 
Adicionalmente, podemos completar el análisis de Gemini con la herramienta Perplexity 
(figura 34).  
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Figura 34. Instrucción realizada en Perplexity, en donde se pide a la IA que acceda a un video 
especifico que se encuentra en YouTube y que lo analice. Podríamos subir todas las entrevistas a 
Youtube para poder aplicar esta instrucción y trabajar aspectos cualitativos de cada vídeo.  
 
En este caso, Perplexity también incorpora las principales ideas tratadas por el entrevistado 
(Figura 34) y un análisis general de su comunicación no verbal (figura 35). 
 
 

 
 
Figura 35. Respuesta de Perplexity sobre la instrucción propuesta 
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En el caso de Perplexity cabe destacar además que ofrece una propuesta de posibles 
instrucciones de ampliación a este contenido, en forma de preguntas relacionadas (Figura 
35), por lo que si interactuásemos con estas preguntas se seguiría interactuando y 
profundizando con el vídeo de YouTube analizado. 
 

3. Pautas para un uso ético de la IA  
ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por la empresa OpenAI, el cual utiliza 
técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) (Guida y Mauri, 1986), para generar 
respuestas coherentes y naturales en tiempo real, según declara esta compañía de 
investigación. Sus desarrolladores afirman que este chatbot se basa en un modelo 
denominado GPT el cual ha sido entrenado en una amplia variedad de tareas (OpenAI, 2022). 
 
Esta IA ha estado causando un gran impacto en la sociedad desde diciembre de 2022 y 
parece que continuará haciéndolo en el corto y el medio plazo en diferentes sectores, desde 
la administración pública hasta la educación. Por lo tanto, como personal investigador, es 
crucial buscar maneras de integrar las nuevas posibilidades que ofrece este recurso a 
nuestras investigaciones. 
 
Sin embargo, es importante asegurarnos de que su uso durante el desarrollo de una 
investigación tenga un impacto positivo para la academia y para la sociedad. Por este 
motivo, en cualquier uso de la IA en la academia hemos de tener en cuenta la ética y aplicar 
el pensamiento crítico (Codina, 2022). Por otro lado, las propuestas de uso de la IA en la 
académica deben adscribirse a un uso responsable de la IA. Este se concreta en el 
mantenimiento de la verificación humana, la aplicación de reglas de responsabilidad de uso 
de la IA y en la transparencia (Van-Dis et al., 2023). Todo esto debe aplicarse tanto en el 
diseño como en la toma de datos y su posterior interpretación. 
 
3.1. Fuentes  
 
Finalmente, es muy importante destacar que actualmente, algunos sistemas de IA, como 
ChatGPT, no proporcionan fuentes de información en sus respuestas. Esta limitación afecta 
a la verificación de la información y al examen de la calidad de las fuentes si, en lugar de 
usar ChatGPT como hemos hecho hasta hora, necesitamos usar una IA para dar soporte a 
la generación de contenidos que van a formar parte, directa o indirectamente de un trabajo 
académico. En tales situaciones, no podemos utilizar únicamente la versión actual de la 
herramienta ChatGPT, ya que impide, por un lado, verificar las fuentes, y por otro, citar y 
atribuir los contenidos a sus verdaderos autores (que no es la IA).   
 
3.2. Diferentes escenarios 
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Para aclarar este último punto debemos tener en cuenta que una cosa es utilizar una IA, 
como hemos hecho en este caso, para ayudar al diseño de una investigación y al análisis de 
los datos. Este es un escenario en el que los investigadores reciben asistencia diversa, como 
hemos visto, que puede ser muy útil. Pero no genera resultados directos en forma de 
contenidos. 
 
En cambio, es una cosa muy distinta usar una IA para generar contenidos que de forma 
directa o indirecta (p.e., de forma parafraseada) se van a incorporar a un trabajo. Un caso 
claro de este último escenario es usar una IA como parte de una revisión de la literatura o 
para agilizar la construcción de un marco teórico o metodológico.  
 
En este escenario, solamente podemos usar sistemas de IA que aporten fuentes como parte 
de sus respuestas. Aunque no es el caso que nos ha ocupado aquí, para el lector interesado 
podemos señalar que algunas de las IA que cumplen esta exigencia son Perplexity, Elicit, 
SciSpace y Epsilon, por mencionar algunas. 
 
 

4. Conclusiones  
En este informe hemos mostrado cómo la inteligencia artificial generativa, concretamente 
ChatGPT, pero también Gemini y Perplexity, pueden ser herramientas de apoyo a la 
investigación. Concretamente hemos visto la variedad de puntos en las que una IA pueden 
dar soporte a una investigación cualitativas basada en entrevistas. 
 
Tal como hemos reiterado a lo largo del trabajo, estas técnicas deben entenderse como 
una primera aportación al diseño de la investigación y a los análisis de los datos, pero en 
ningún caso pueden tomarse como resultados definitivos. El uso de los sistemas de 
inteligencia artificial debe entenderse dentro de una cadena en la que primero está el 
investigador elaborando el prompt, después las aportaciones de la IA y después vuelve a 
intervenir el investigador verificando, evaluando y editando los resultados. En forma 
gráfica: 
 

investigador > IA > investigador 
 
Por tanto, es crucial resaltar que el empleo de la inteligencia artificial generativa cuando 
se utiliza en trabajos académicos debe llevarse a cabo siempre bajo el enfoque de la 
transparencia investigativa, la integridad ética, el pensamiento crítico y, en definitiva, un 
uso responsable, pues en la cadena indicada el único agente con conciencia y al que 
pueden pedirse responsabilidades es al investigador. 
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