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Introducción

La filosofía de la educación, tradicionalmente anclada en la re-
flexión sobre los valores, fines y métodos que guían los procesos edu-
cativos, confronta en la actualidad desafíos únicos que emergen de la 
convergencia entre tecnología y pedagogía. Este nuevo panorama, de-
terminado por avances como la inteligencia artificial (IA), demanda 
una reevaluación crítica de la educación, y una reconfiguración tanto 
teórica como práctica de la filosofía educativa en nuestros tiempos. 
La omnipresencia de la tecnología ha trascendido su función instru-
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mental como herramienta pedagógica, para plantear cuestiones funda-
mentales sobre la naturaleza misma del conocimiento y el aprendizaje 
mediado por la tecnología.

La lógica disruptiva implícita en los avances tecnológicos ac-
tuales plantea desafíos y abre oportunidades que son cruciales para la 
filosofía de la educación. Una reflexión meticulosa es imprescindible 
para entender cómo estos cambios influyen en la educación y para de-
sarrollar una reconfiguración estratégica de la formación docente que 
responda a estas influencias. En consonancia con este pensamiento, 
resulta fundamental la adopción de una pedagogía renovada que pro-
mueva el uso ético de las herramientas tecnológicas y, a la vez, impul-
se métodos didácticos innovadores. Según Obregón et al. (2023), esta 
pedagogía debe integrarse armónicamente con enfoques que profun-
dicen el pensamiento crítico y, como señala Fajardo (2023), con la fle-
xibilidad necesaria para adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos.

En este sentido, la filosofía de la educación se ve impulsada a redi-
rigir su lente crítico y sus reflexiones hacia la amalgama de la tecnología 
con sus fundamentos epistemológicos, éticos y pedagógicos. Es decir, 
promover el ejercicio reflexivo de su corpus teórico y desarrollar nuevas 
propuestas filosóficas para abrazar y analizar los impactos de la tecno-
logía en la práctica educativa. Este esfuerzo permitirá dilucidar cómo 
la proliferación de la tecnología remodela la naturaleza de la enseñanza 
y el aprendizaje, cómo modula la sinergia entre docente y estudiante, y 
cómo revitaliza la misión de la educación en una sociedad que se vuelve 
progresivamente más interconectada y tecnológicamente sofisticada. La 
reflexión filosófica se establece como una necesidad fundamental en la 
era actual y actúa como un catalizador para la evolución de la pedagogía, 
asegurando que la educación siga siendo relevante y capaz de formar 
ciudadanos competentes en un entorno digital.

Otro escenario que merece un análisis detallado en este capítulo 
es la formación docente en el contexto emergente de la IA. Este nuevo 
panorama desafía la pedagogía tradicional al introducir herramientas 
capaces de asumir roles pedagógicos avanzados y de gestionar gran-
des volúmenes de datos para optimizar y personalizar la experiencia 
de aprendizaje (Vargas, 2010). Surge, entonces, una cuestión crucial: 
¿Cómo se transforma la función del educador dentro de un aula inte-
grada con IA? La búsqueda de un balance entre la eficiencia tecnológi-
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ca y los imperativos éticos de la educación se convierte en un tema de 
discusión fundamental. 

Además, es imperativo cuestionar y definir las competencias 
que los docentes deben adquirir y desarrollar para liderar este nuevo 
escenario educativo. Esta reflexión nos lleva a preguntarnos: “¿Cómo 
debería evolucionar la formación de los educadores, no solo a través 
de herramientas, sino también con una visión crítica para adaptarse y 
prosperar en un entorno educativo cambiante y satisfacer las necesida-
des del estudiante actual?”.

Con estos antecedentes, este capítulo se centra en desarrollar 
una cartografía integral de la IA en el ámbito educativo y de su im-
pacto en la formación docente. Utilizando la filosofía de la educación 
como recurso analítico, se examinarán las transformaciones y retos 
que emergen, brindando a los educadores una guía práctica para una 
gestión eficiente en el entorno educativo contemporáneo y futuro.

El documento está estructurado en seis secciones temáticas que 
comienzan con una contextualización histórica y filosófica de la tec-
nología en la educación, ofreciendo un repaso por la evolución de su 
incorporación y su impacto en la construcción del conocimiento y en 
las prácticas pedagógicas. Posteriormente, se aborda el tema de la IA, 
definiendo sus aplicaciones actuales en el campo de la educación. A 
continuación, se analiza el nuevo rol de los agentes educativos en la 
era de la IA, discutiendo las competencias requeridas dentro de su for-
mación en este nuevo contexto. Se prosigue con una reflexión sobre 
la respuesta de la filosofía de la educación a la digitalización y la IA, 
así como de los desafíos éticos y pedagógicos que la IA plantea en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. La sección final examina casos prácti-
cos y experiencias innovadoras, proporcionando una guía práctica de 
varias herramientas de IA, sus resultados y enseñanzas extraídas para 
enriquecer el quehacer educativo.

Este análisis pretende ofrecer una perspectiva crítica sobre los 
desafíos que las nuevas tecnologías de IA representan para la filosofía 
de la educación y la formación docente. Se trata de un diálogo aca-
démico enriquecedor que busca contribuir con estrategias y prácticas 
reflexivas para fortalecer la educación en la actualidad.
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Contextualización histórica de la tecnología  
en la educación

La interacción entre la tecnología y la educación ha sido un eje 
crucial a lo largo de la historia, que ha moldeado profundamente las 
prácticas pedagógicas y la transmisión del conocimiento. Esta simbio-
sis ha experimentado una evolución constante, desde la utilización de 
las primeras herramientas de enseñanza, hasta la incorporación de las 
innovaciones digitales más recientes. De acuerdo con Aguilar y More-
no (2020), la tecnología desempeña un papel fundamental en la evo-
lución de la educación, transformando los métodos de enseñanza y 
aprendizaje, pero también democratizando el acceso al conocimien-
to. Dada la significancia de estas transformaciones, se vuelve esencial 
comprender el vínculo histórico entre tecnología y educación para 
apreciar plenamente cómo las innovaciones contemporáneas están re-
configurando el panorama educativo. 

Desde el comienzo de su implementación en la educación for-
mal, la tecnología ha influido en la progresión de las prácticas pedagó-
gicas. De acuerdo con Eisenstein (2013), un ejemplo histórico de esta 
influencia es la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el 
siglo XV, que marcó un hito revolucionario, democratizando el acceso 
al conocimiento y propiciando un cambio paradigmático en la edu-
cación. Esta innovación tecnológica fue fundamental para la difusión 
del saber y la formación de una sociedad más ilustrada e informada; es 
más, la invención y el desarrollo de la imprenta:

(...) ocasionaron la transformación más radical en las condiciones 
de la vida intelectual en la historia de la civilización occidental. Esta 
innovación abrió nuevos horizontes en la educación y en la comunica-
ción de ideas; y sus efectos, tarde o temprano, se manifestaron en cada 
dimensión de la actividad humana (Eisenstein, 2013, p. 28).

En este sentido, la imprenta no solo incrementó la disponibi-
lidad de material impreso, sino también el pensamiento crítico y la 
diseminación de nuevas ideas, lo que a su vez sentó las bases para la 
modernización de las prácticas educativas. Cambios tecnológicos 
como la imprenta, el cine, los medios audiovisuales, las computadoras 
o el internet han transformado la accesibilidad del conocimiento y la 



tr a n s F o r m ac i o n e s  y  a da p tac i ó n e d u c at i va

247

naturaleza misma de la enseñanza (Aguilar et al., 2020), promoviendo 
la evolución de métodos pedagógicos, de la memorización pura al aná-
lisis y comprensión integral de la información.

Posteriormente, la llegada del siglo XX trajo consigo una redefi-
nición significativa en el ámbito de la pedagogía, gracias a la influencia 
de teóricos de la educación como John Dewey y Paulo Freire. Estos 
pioneros pusieron en tela de juicio las metodologías educativas tradi-
cionales, proponiendo alternativas que enfatizaban la interactividad y 
el enfoque centrado en el estudiante. Dewey, en su obra Experiencia y 
educación (1986), desarrolló la teoría del aprendizaje experiencial, que 
enfatiza en la importancia de la interacción y la experiencia práctica en 
la educación. Esta perspectiva enfocada en el estudiante y sus centros 
de interés, además de desafiar las metodologías educativas existentes, 
abogó por la integración de tecnologías educativas y herramientas pe-
dagógicas que promuevan un aprendizaje más activo y experiencial. 

Por su parte, Paulo Freire en su influyente obra Pedagogía del 
Oprimido (1978), ejerció una crítica contundente al modelo educati-
vo tradicional, denominado por él como ‘bancario’, por su tendencia 
a perpetuar estructuras opresivas. Freire abogó por un enfoque pe-
dagógico más emancipador y crítico, enfatizando la importancia de 
fomentar en los estudiantes un pensamiento crítico y una conciencia 
social aguda (Néspoli, 2020). Estos elementos son fundamentales y ad-
quieren mayor relevancia en el ámbito de la tecnología educativa con-
temporánea. En este contexto, la habilidad para cuestionar, analizar y 
sintetizar información se convierte en un aspecto crucial, reflejando la 
necesidad de una pedagogía que, además de transmitir conocimientos, 
capacite a los estudiantes para navegar y comprender críticamente el 
mundo en el que viven.

Asimismo, la rápida evolución de la tecnología digital durante las 
últimas cinco décadas ha marcado un hito en la reconfiguración del pa-
norama educativo. La aparición de Internet y el auge de plataformas de 
aprendizaje en línea, junto con herramientas interactivas, han abierto 
posibilidades sin precedentes para personalizar la educación y explorar 
nuevas formas de enseñanza (Ortega, 2015). Estas innovaciones retan 
las concepciones tradicionales y el rol del educador, conduciendo a una 
reevaluación crítica y actualización de las estrategias pedagógicas.
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En consonancia con las transformaciones digitales en la educa-
ción actual, las interpretaciones y desarrollos teóricos de filósofos e inte-
lectuales como Marc Prensky o Luciano Floridi adquieren una relevancia 
particular, pues ilustran cómo la tecnología está redefiniendo el perfil de 
los docentes, los estudiantes y las estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
Prensky (2001), con su distinción entre ‘nativos digitales’ e ‘inmigrantes 
digitales’, destaca una brecha generacional significativa en la interacción 
con la tecnología. “Por un lado, los ‘nativos digitales’, que crecen inmer-
sos en un mundo tecnológico, abordan el aprendizaje con una familiari-
dad y una fluidez digital que desafía las estructuras educativas clásicas. 
Frente a ello, menciona Prensky (2001)”:

(...) los profesores de hoy tienen que aprender a comunicarse en la 
lengua y el estilo de sus alumnos. Esto no quiere decir cambiar el 
significado de lo que es importante, o de las habilidades del buen pen-
samiento. Pero sí significa ir más rápido, menos paso a paso, más en 
paralelo, más con acceso aleatorio, entre otras cosas (p. 4).

Esta realidad implica que las estrategias de enseñanza deben 
evolucionar para alinearse con su enfoque intuitivo hacia el aprendi-
zaje digital, multimedia y tecnológico. Por otro lado, el autor enfatiza 
que los ‘inmigrantes digitales’, que se han adaptado a la tecnología más 
tarde en la vida, pueden enfrentar desafíos distintos en este entorno 
educativo cambiante, lo que subraya la necesidad de métodos pedagó-
gicos que sean accesibles y efectivos para ambos grupos. 

En esta misma línea de pensamiento, Luciano Floridi (2014) 
define ‘infopobreza’ e ‘inforiqueza’ como conceptos que capturan las 
desigualdades en el acceso y las habilidades requeridas para el manejo 
efectivo de la información digital. En su obra Por una filosofía de la 
Información, Floridi (2007) profundiza en esta temática, señalando: 

El crecimiento continuado de la sociedad de la información y la apa-
rición de la infoesfera (el ambiente semántico en el que cada vez más 
personas invertimos nuestro tiempo) ha hecho un paso más, desde el 
dominio representado de la memoria y del lenguaje del saber organi-
zado (mediante los instrumentos que constituyen la infoesfera), a su 
esencia, la propia información (Floridi, 2007, pp. 6-7).
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Estos términos resaltan la necesidad de un acceso equitativo a 
los recursos tecnológicos y educativos, al mismo tiempo que destacan 
la importancia de desarrollar esas habilidades para procesar y utilizar 
la información eficientemente. Tal como argumenta Floridi (2014), la 
‘infopobreza’ implica más que una falta de acceso; también concierne a 
la capacidad de procesar la información críticamente.

Las perspectivas de Prensky y Floridi son fundamentales para 
entender cómo la tecnología está remodelando el ámbito educativo, 
pues no solo se está cambiando las herramientas que se utilizan para 
enseñar y aprender, sino también la forma en que los estudiantes in-
teractúan con el conocimiento y cómo los educadores adaptan sus 
métodos para satisfacer las necesidades de una generación cada vez 
más inmersa en lo digital. Esto, al mismo tiempo que se enfrentan los 
desafíos de la desigualdad en el acceso a la información y las brechas 
tecnológicas.

En la era actual, resulta crucial atender a las implicaciones de la 
‘infopobreza’, así como a las condiciones de acceso y uso de estas tecno-
logías, para mitigar el ensanchamiento de las brechas educativas y socia-
les. Tal como afirma Bottino (2020), la integración de la IA en el ámbito 
educativo, en particular, marca un cambio significativo que conlleva una 
mayor accesibilidad a los datos y, a la vez, una transformación radical en 
los procesos cognitivos y de aprendizaje, destacando la necesidad de una 
comprensión profunda y crítica del material educativo.

Siguiendo esta línea de reflexión, Liu et al. (2023), en su análi-
sis para la UNESCO, examinan el multifacético impacto de la IA en el 
ámbito educativo. Inicialmente, señalan su capacidad para personalizar 
la experiencia de aprendizaje adaptándose a las exigencias particulares 
de cada estudiante y fomentando un ambiente más interactivo y esti-
mulante. En un segundo plano, enfatizan que tal enfoque promueve un 
‘aprendizaje significativo’, donde no solo se incrementa el acervo de co-
nocimientos de los estudiantes, sino que también se refuerzan sus habi-
lidades analíticas y críticas. Complementariamente, explican que “la IA 
se puede emplear para recomendar cursos basándose en el historial de 
éxitos y fracasos de cada estudiante con distintos tipos de materiales de 
aprendizaje y metodologías pedagógicas” (Liu et al., 2023, p. 23). 

En este renovado contexto, el educador transita de una función 
tradicionalmente centrada en la transmisión de información a desem-
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peñarse como guía del proceso educativo. Este cambio se ve potencia-
do por la incorporación de tecnologías avanzadas de IA, que permiten 
al educador enriquecer y diversificar las experiencias de aprendizaje. 
Jonassen (1998) ya anticipaba esta evolución, subrayando que la tecno-
logía debe superar su papel convencional como herramienta de trans-
misión para convertirse, en conjunto con el docente, en un recurso 
activo que promueve el aprendizaje, mejora la comprensión y facilita 
la internalización de conceptos e ideas.

Por otro lado, la automatización del aprendizaje, como indican 
Salomon y Perkins (1998), podría llevar a una reconfiguración que 
implica cambios desde los enfoques tradicionalmente centrados en la 
enseñanza, donde el educador es el principal transmisor de conoci-
miento, hacia un enfoque centrado en el aprendizaje, en el que los estu-
diantes asumen la autonomía de su propio proceso de construcción del 
conocimiento (Moreno-Guaicha et al., 2024). La IA y las tecnologías 
relacionadas ofrecen oportunidades para personalizar el aprendizaje, 
adaptándose a las necesidades, estilos y ritmos individuales de los es-
tudiantes, lo que puede resultar en una experiencia educativa más efec-
tiva y enriquecedora (Liu et al., 2023). 

Estos avances históricos y teóricos delinean un marco integral 
para entender el papel de la tecnología como un elemento transfor-
mador en el ámbito educativo. En este entorno, emerge con naturali-
dad la discusión sobre la ética en la era digital, centrada en la gestión 
responsable de los datos estudiantiles, la salvaguarda de la privacidad 
y la garantía de un acceso equitativo a la tecnología. Estos aspectos, 
esenciales en la implementación de la tecnología en la educación, de-
mandan un escrutinio riguroso y detallado. 

Panorama actual de la Integración de la IA  
en Educación y Filosofía

En la actualidad, nos encontramos en una encrucijada donde 
la tecnología, la educación y la filosofía convergen, creando un terre-
no fértil para investigaciones innovadoras y transformadoras. Este  
subapartado se dedica a esbozar un breve estado del arte en el ámbito 
de la integración de la IA con la educación y la filosofía, que ha captu-
rado la atención de académicos y profesionales por igual. La relevancia 
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de este abordaje radica en su capacidad para desentrañar cómo la IA 
está cambiando las prácticas educativas, y cómo estas transformacio-
nes resuenan y son afectadas por consideraciones filosóficas. 

Para el análisis bibliométrico, se empleó la siguiente ecuación 
de búsqueda en la base de datos Scopus: (TITLE-ABS-KEY (artificial 
AND intelligence) AND TITLE-ABS-KEY (educat*) AND TITLE-
ABS-KEY (philosoph*)). Esta estrategia inicial produjo 597 documen-
tos. Posteriormente, se refinó la ecuación para enfocarse en publica-
ciones de los últimos diez años y restringir la búsqueda a las áreas de 
Artes y Humanidades, y Ciencias Sociales. Además, se utilizó el como-
dín ‘asterisco’ / * / para incluir variantes de los términos: (AND PUB-
YEAR > 2014 AND PUBYEAR < 2024 AND (LIMIT-TO (SUBJAREA, 
“ARTS”) OR LIMIT-TO (SUBJAREA, “SOCI”)). Esto resultó en un 
conjunto de 237 documentos, que incluyen artículos, libros, contribu-
ciones a conferencias, capítulos de libros y revisiones.

Figura 1
Tendencias en investigaciones sobre IA, Filosofía y Educación

Nota. Scopus (2025).

Esta estrategia de búsqueda facilitó la identificación y análisis 
de tendencias actuales y emergentes en las investigaciones que interse-
can estas disciplinas. Los datos bibliométricos revelaron una tendencia 
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ascendente desde 2016, mostrando un crecimiento lineal que se tornó 
exponencial a partir de 2020, como se ilustra en la Figura 1. Este au-
mento significativo refleja un creciente interés y una inversión amplia-
da en investigaciones en este campo interdisciplinario.

Los resultados obtenidos evidencian un interés creciente en las 
investigaciones científicas en la intersección de la IA con la educación 
y la filosofía. Los documentos analizados profundizan en cómo la IA 
está redefiniendo los paradigmas educativos; esto incluye no solo las 
metodologías de enseñanza y aprendizaje, sino también las implica-
ciones éticas y filosóficas de su integración en la educación. Entre los 
temas abordados se encuentra la personalización del aprendizaje fa-
cilitada por la IA, así como consideraciones éticas relacionadas con la 
privacidad de los datos y la equidad en el acceso a la tecnología educa-
tiva (Murtaza, 2022; Yu et al., 2017).

En términos geográficos, los países con mayor producción de 
investigación en esta área son Estados Unidos, China, Reino Unido, 
Rusia, Australia y Alemania, entre otros. Esta distribución global (fi-
gura 2), indica una diversidad de enfoques y perspectivas en diferentes 
contextos culturales y educativos.

Figura 2
Documentos por país o territorios

Nota. Scopus (2025).
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Por otro lado, se realizó análisis de los términos clave asociados con 
las investigaciones en la intersección de la IA, la educación y la filosofía, 
que fue llevado a cabo utilizando la herramienta de visualización de da-
tos Vosviewer. Este análisis permitió generar un mapa de visualización de 
palabras clave en red, facilitando el examen de la proximidad y las interre-
laciones entre los términos identificados (figura 3). Entre estos términos 
se encuentran ‘ética’, ‘educación’, ‘educación computacional’, ‘estudiantes’, 
‘enseñanza’, ‘ChatGPT’, ‘modelos de lenguaje’ y ‘tecnologías de inteligencia 
artificial’ representando un nodo dentro de una red interconectada que 
refleja las áreas temáticas y las tendencias en el campo de estudio.

Figura 3
Mapa de coocurrencias de palabras clave

Nota. Elaboración propia a partir de datos de Scopus con la herramienta VOSviewer.

Esta visualización detallada ilustra las áreas de enfoque predo-
minantes y cómo se relacionan entre sí. Por ejemplo, la proximidad en 
el mapa entre ‘ética’ y ‘educación’ señala una concentración de investi-
gación sobre las consecuencias éticas del uso tecnológico en contextos 
educativos. La revisión de los documentos confirma esta tendencia, des-
tacando una creciente preocupación por integrar consideraciones éticas 
en el desarrollo y la aplicación de tecnologías digitales en la educación.
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De manera similar, la relación entre ‘filosofía de la educación’ y 
‘tecnologías de inteligencia artificial’ en el mapa refleja un enfoque en 
el análisis conceptual y ético de las aplicaciones de la IA en contextos 
educativos; destacando nodos como ‘machine learning’, ‘educación’ y 
‘consideraciones éticas’ que convergen para explorar las implicaciones 
de estas tecnologías en los procesos de enseñanza, aprendizaje y toma 
de decisiones. La proximidad entre estos conceptos evidencia un in-
terés creciente en fundamentar filosóficamente el impacto de la IA en 
la educación, desde su potencial en la formación académica hasta los 
desafíos éticos asociados.

Este breve esbozo del estado del arte permite trazar un panora-
ma amplio de las tendencias actuales, los enfoques predominantes y 
las áreas emergentes en este campo interdisciplinario. Los resultados 
obtenidos, desde la tendencia ascendente en la investigación hasta la 
diversidad geográfica y temática, reflejan la creciente importancia y 
complejidad de este campo de estudio. La interacción entre términos 
clave como ‘filosofía de la educación’, ‘ética’, ‘tecnologías de inteligen-
cia artificial’ y ‘machine learning’ destaca la necesidad de un enfoque 
equilibrado y holístico que considere tanto las oportunidades como los 
desafíos presentados por la integración de la IA en la educación. 

Definiciones y aplicaciones de la IA en el ámbito educativo

Antes de adentrarnos en las implicaciones y desafíos del uso de 
la IA en la educación, es esencial familiarizarse con los términos clave 
y las arquitecturas básicas de la IA. Comprender cómo funcionan es-
tas tecnologías y de qué manera se pueden aplicar en otros campos es 
fundamental para apreciar su impacto y potencial en la educación y la 
formación docente. 

Comprendiendo la IA: términos clave y arquitecturas

La IA surgió en la mitad del siglo pasado gracias al avance de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), otorgando a las 
máquinas la capacidad de emular un razonamiento y comportamiento 
inteligente (Kumar et al., 2021). El impacto de la IA en el progreso 
tecnológico, evidente en sectores como la industria manufacturera o 
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automotriz, también se ha extendido al ámbito educativo mediante la 
implementación de tutores inteligentes y sistemas de aprendizaje adap-
tativo, optimizando los procesos de enseñanza y aprendizaje para al-
canzar objetivos de manera más eficiente (Rose et al., 2016).

En 1956 aparece la expresión IA por McCarthy, profesor de 
Stanford University haciendo alusión a una parte del estudio de la in-
formática encargada del diseño de máquinas capaces de imitar cier-
tas conductas y procesos realizados por el ser humano (Gross, 1992). 
De acuerdo con García et al. (2020), el concepto de IA se encuentra 
vinculado a una serie de términos tales como algoritmos, aprendizaje 
profundo (Deep Learning), grandes conjuntos de datos o inteligencia 
derivada de datos (Big Data) y redes neuronales.

A lo largo de su trayectoria, la IA ha experimentado cambios sig-
nificativos, tanto en sus principios teóricos como en sus usos prácticos. 
Los avances tecnológicos y el entendimiento de la cognición humana 
han impulsado avances significativos en esta disciplina. En los últimos 
años, el progreso ha sido especialmente notable, siendo el resultado de 
investigaciones en áreas como la neurociencia, redes neuronales y el 
análisis de grandes conjuntos de datos, conocidos como Macrodatos 
o Big Data (Russel, 2018). Por lo tanto, para hablar conceptualmente 
de la IA hay que referirse “a la disciplina científica que capacita a las 
máquinas para ser inteligentes y resolver problemas mediante la an-
ticipación de acciones en su entorno a través de la adaptabilidad y el 
aprendizaje de patrones” (Obregón et al., 2023, p. 347). 

El avance de la IA ha propiciado un cambio de paradigma en los 
procesos de transmisión de información, adquisición de conocimien-
tos y desarrollo de estrategias de aprendizaje humano. En el ámbito 
educativo, su impacto es innegable, introduciendo nuevas dinámicas y 
herramientas que transforman las prácticas tradicionales. Sin embar-
go, aunque la IA suele ser concebida como un recurso capaz de me-
jorar múltiples aspectos de la educación, existe una tendencia a cen-
trarse en “el aprendizaje personalizado a partir de la tecnología, sin 
profundizar en las teorías pedagógicas” (Víctor Sánchez et al., 2021, p. 
4). Este reduccionismo subraya la necesidad de un análisis crítico que 
evalúe tanto los beneficios potenciales de la IA en la educación, como 
sus limitaciones, su alineación con principios pedagógicos sólidos y su 
alcance en la transformación de los procesos formativos.
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Como se mencionó con anterioridad, la emergencia de la IA y su 
integración en el ámbito educativo representa un hito en la evolución 
de las metodologías pedagógicas. En particular, el desarrollo de redes 
neuronales y su aplicación en el procesamiento del lenguaje natural 
(PLN) han abierto nuevas avenidas para la enseñanza y el aprendizaje 
(Maqueda Bojorquez, 2021; Aldana et al., 2015), reflejando un parale-
lismo notable con los procesos cognitivos humanos.

Las redes neuronales representan un modelo computacional 
avanzado diseñado para emular el procesamiento de información del 
cerebro humano. Como exponen Álvarez Alba y Andina de la Fuente 
(2016), este modelo se estructura en múltiples capas de nodos interco-
nectados, que comprenden una capa de entrada, diversas capas ocultas 
y una capa de salida, cada una cumpliendo roles específicos en el pro-
cesamiento y en el tratamiento de datos.

Figura 4
Arquitectura básica de una red neuronal artificial

Nota. Elaboración propia a partir de Mendoza (2020).

• Capa de entrada: funciona como el punto inicial del proce-
samiento de datos, recibiendo la información inicial que será 
procesada por la red (Campos y Trujillo, 2021). Esta capa 
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actúa como interfaz entre los datos brutos y el sistema de 
procesamiento de la red neuronal.

• Capas ocultas: estas capas, compuestas por nodos o neuro-
nas, son el núcleo del procesamiento en las redes neuronales 
(Sarmiento-Ramos, 2020). Cada capa oculta se encarga de 
extraer y refinar características y patrones de los datos, des-
empeñando un papel crucial en la identificación de comple-
jidades y relaciones dentro de los datos ingresados.

• Pesos y bias: los nodos en las capas ocultas aplican pesos y 
un valor de bias a las entradas recibidas. Estos elementos son 
ajustables y se modifican durante el entrenamiento de la red, 
permitiendo que la red se adapte y mejore su capacidad de 
procesamiento y predicción (Sarmiento-Ramos, 2020).

• Funciones de activación: estas funciones en cada neurona 
determinan la activación de la misma, basándose en la com-
binación de entradas, pesos y bias (Gutiérrez-Rodríguez, 
2017). Son esenciales para introducir no linealidades en el 
modelo, lo que permite a la red aprender y representar rela-
ciones complejas en los datos.

• Capa de salida: produce la respuesta final de la red, basándo-
se en el análisis y procesamiento realizado por las capas ante-
riores (Campos y Trujillo, 2021). La naturaleza de esta salida 
varía según la tarea específica de la red, como puede ser la 
clasificación, la regresión o la generación de nuevos datos.

• Retroalimentación: este proceso de ajuste de pesos y bias en 
función del error en la salida, conocido como backpropaga-
tion, es vital para la mejora continua del rendimiento de la 
red (Hidalgo et al., 2020). A través de este mecanismo, la red 
aprende de sus errores y refina su capacidad de procesamiento.

Dentro del espectro de las redes neuronales, las redes neuronales 
convolucionales (CNN) y las redes recurrentes (RNN) destacan por sus 
aplicaciones específicas. Las CNN son altamente efectivas en el análisis 
de datos visuales (imágenes), aprovechando su habilidad para identificar 
patrones y características visuales complejas (Badillo et al., 2021). En 
contraste, según mencionan González et al. (2021), las RNN son funda-
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mentales en tareas relacionadas con el procesamiento del lenguaje na-
tural (PLN), gracias a su capacidad para manejar secuencias de datos y 
recordar información previa, lo que las hace adecuadas para tareas como 
la traducción de idiomas y la generación de texto.

Siguiendo la línea de los avances en redes neuronales artificiales, 
los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM) y las IA Multimodales 
emergen como desarrollos clave en la IA. Los LLM, particularmente 
los modelos GPT, han marcado un hito en la comprensión y genera-
ción del lenguaje natural. Estos modelos han transformado la interac-
ción lingüística, permitiendo una comunicación más fluida y contex-
tual con las máquinas (Vicente-Yagüe-Jara et al., 2023), y ampliando 
significativamente las posibilidades en campos como la asistencia vir-
tual y la creación de contenido automatizado.

Paralelamente, las IA multimodales representan una evolución 
en el procesamiento de información diversa. De acuerdo con Rodis et 
al. (2023), al combinar y analizar datos de distintas modalidades, como 
texto, imagen y sonido, estos sistemas proporcionan una comprensión 
más integral y detallada. Esta capacidad multimodal abre nuevas po-
sibilidades en áreas como el análisis de medios mixtos, la interacción 
hombre-máquina y los sistemas de recomendación personalizados, 
marcando un paso adelante respecto a las capacidades específicas de 
las CNN y RNN.

En definitiva, la comprensión de la IA, sus términos y arquitec-
turas nos ofrece un marco para entender los desafíos que la IA impo-
ne en la enseñanza y el aprendizaje, pero también cómo se la puede 
aprovechar para enriquecer y transformar las prácticas pedagógicas 
actuales. Con esta comprensión, el campo educativo está mejor equi-
pado para explorar cómo la IA puede ser integrada de manera efectiva, 
abriendo nuevas vías para el desarrollo profesional docente y mejoran-
do la experiencia educativa para los estudiantes.

Panorama actual de las aplicaciones de IA  
en la educación

La incorporación de técnicas de IA está revolucionando diver-
sos ámbitos del quehacer educativo. Si bien la IA ha permitido inno-
vaciones interesantes enfocadas en experiencias de aprendizaje perso-
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nalizadas, su incorporación en los sistemas educativos debe apuntar a 
una transformación más integral. 

Estos sistemas enfrentan el reto de adaptarse a un mundo globa-
lizado y mediado por lo digital. En este escenario, la IA posee un gran 
potencial no solo para viabilizar aprendizajes personalizados, sino 
para entregar a las instituciones educativas la flexibilidad y capacidad 
de respuesta necesarias para formar de manera pertinente a las futuras 
generaciones según sus respectivos contextos socioculturales. Lo cual 
demanda de un replanteamiento colectivo respecto al propósito, me-
dios y valoración de resultados de la educación contemporánea. 

En este sentido, autores como Gross (1992) destacan que la efecti-
vidad de la IA en el contexto educativo depende de los objetivos estable-
cidos para un programa de formación y del tipo de conocimiento que se 
pretenda manejar. De modo que, tendrá un enfoque dual: uno dirigido a 
los estudiantes y otro dirigido a los docentes. Respecto a los estudiantes, 
se espera que la IA facilite y apoye la adquisición de conocimientos, a 
través del uso de chatbots o la tutoría virtual, de modo que se consiga 
optimizar el aprendizaje a través del control de tareas y la oportuna re-
troalimentación de los procesos realizados (Wang et al., 2018). 

Por otro lado, la aplicación de la IA en el ámbito socioemocio-
nal educativo tiene el potencial de proporcionar datos para una buena 
orientación vocacional de cara a la formación profesional del estudiante. 
Por ejemplo, Chávez et al. (2020) señala que la implementación de la 
IA en los procesos de admisión a la educación superior no se limitaría 
únicamente a la aceptación de estudiantes en diversas instituciones edu-
cativas o programas específicos. También contempla los intereses voca-
cionales y los factores sociodemográficos del estudiante y su entorno, 
los cuales influyen en el nivel de soporte necesario para cada candidato. 

Mientras que en el caso de los docentes, se espera que esta he-
rramienta asista en la planificación, organización, diseño de tareas o 
clases y la evaluación de aprendizajes. Por ejemplo, tecnologías como 
Machine Learning tienen el potencial de construir modelos matemáti-
cos para realizar predicciones o tomar decisiones referentes al rendi-
miento de estudiantes y la planificación, sin necesidad de una pre-pro-
gramación, simulando la inteligencia humana (Zhang, 2020). Por estas 
razones, la aplicación de la IA en la educación tiene el potencial de 
cambiar paradigmas tanto en las formas de aprender como de enseñar.
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Cabe resaltar que, aunque la relación entre las teorías educa-
tivas existentes y el uso de la IA no siempre es evidente, actualmente 
existen diversas propuestas que buscan anclar la aplicación de la IA 
en fundamentos pedagógicos. Ante este panorama, se resalta la im-
portancia de crear comunidades de práctica interdisciplinarias, que 
fomenten un diálogo y entendimiento mutuo entre diversas áreas del 
conocimiento, incluyendo a tecnólogos, educadores, sociólogos, an-
tropólogos, comunicadores, ecologistas y filósofos. Tal colaboración es 
esencial para aprovechar al máximo el potencial de la IA en la educa-
ción, garantizando al mismo tiempo una aplicación ética y socialmente 
responsable.

La formación docente en el contexto de la inteligencia  
artificial

Uno de los grandes desafíos que merecen una profunda discu-
sión en el contexto tecnológico e interconectado del mundo actual es 
comprender cómo se está transformando el rol del educador en las 
aulas de clase y la relación bidireccional que existe con las nuevas au-
diencias estudiantiles. Este escenario cambiante, impone un desafío a 
la pedagogía tradicional y requiere que los docentes sean capaces de 
adaptarse mediante la actualización constante y adquisición de nuevas 
competencias y habilidades para la formación de estudiantes que son 
cada vez más autónomos e independientes (Blas, 2009). Frente a ello, 
nos permitimos delinear algunas propuestas, que incluyen la integra-
ción de la IA como una herramienta aliada a las estrategias pedagó-
gicas, para una formación docente efectiva y alineada a los desafíos 
tecnológicos presentes y futuros.

El nuevo rol de los agentes educativos en las aulas de clase 
mediadas por IA

Hablar de tecnologías como la IA no es algo nuevo, este tipo de 
herramientas son parte de nuestro día a día desde hace ya varios años, 
y se usan para realizar una diversidad de tareas. Estas han alcanzado 
su mayor impacto en el siglo XXI y en el ámbito educativo están gene-
rando grandes cambios en relación con la labor pedagógica, donde su 
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uso y aplicación puede aportar mejoras significativas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Cukierman y Vendrell, 2020).

En la sociedad del conocimiento y frente a los avances tecnoló-
gicos, especialmente con el auge de la IA y su capacidad de automatizar 
tareas y procesos, se ha evidenciado una preocupación en el gremio 
docente sobre si estas tecnologías podrían reemplazar el trabajo huma-
no como ha sucedido con otras profesiones y en épocas pasadas (Liu et 
al., 2023). En este sentido, Bonilla-Molina (2019) hace un interesante 
recuento sobre cómo han impactado las diferentes revoluciones indus-
triales y sus cambios tecnológicos en los sistemas escolares y la forma-
ción docente. Sugiere que, los avances tecnológicos como la robótica, 
la IA, la nanotecnología, entre otros, no solo han dado lugar a la cuarta 
revolución industrial, sino que también producen una reconfiguración 
en las formas de trabajo productivo y la sociabilidad humana. 

Esto supone un desafío sin precedentes en el ámbito de la for-
mación docente, ya que nos encontramos frente a un nuevo modelo de 
sociedad, donde el pensamiento híbrido y el poder de la conectividad 
son parte de la vida cotidiana de las personas. Entonces, siendo la tarea 
educativa imprescindible para el desarrollo individual, social y eco-
nómico, resulta pertinente repensar y resituar el papel que cumplen 
los docentes dentro de las aulas de clase y entornos que requieren una 
nueva configuración a través del uso de la tecnología y frente a grupos 
de estudiantes con características y necesidades distintas. 

Para comprender mejor a las nuevas audiencias con quienes de-
ben tratar los docentes en la actualidad, y dentro de la naturaleza bidi-
reccional del proceso de enseñanza-aprendizaje, profundizaremos en 
las características de estas nuevas generaciones de estudiantes. Según 
lo que propone Caballero Ardila (2020), estos nuevos grupos estudian-
tiles culturalmente piensan y se comportan de manera distinta, además 
de que poseen diferentes características en cuanto a su capacidad de 
atención, consumo de distintos medios de formación e interacción con 
sistemas tecnológicos que les son propios. Este autor incluso plantea 
la sustitución del término ‘alumno’, que hace más referencia a la idea 
de un ‘discípulo’ que recibe conocimientos mediante la guía única de 
un profesor; y en su lugar, propone el término ‘audiencias educativas’ 
ofreciendo una visión más amplia y que reconoce la interacción más 
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participativa de una comunidad que hoy en día aprende y se comunica 
en red (Caballero Ardila, 2020). 

Sobre estas nuevas audiencias educativas se resaltan tres carac-
terísticas importantes que deben ser tomadas en cuenta por el docen-
te actual al planificar sus clases. La primera es que los grupos estu-
diantiles prefieren modelos asincrónicos o ‘no lineales’, es decir que 
no requieren horarios específicos para consumir diferentes tipos de 
contenidos audiovisuales, de entretenimiento y también educativos. 
Además, estos contenidos se producen y consumen dentro de un es-
quema cada vez más globalizado. La segunda característica tiene que 
ver con la capacidad de atención de las audiencias educativas que, en 
actualidad, es cada vez más reducida. Bunce et al. (2010) confirman, a 
través de su estudio, que en una clase los estudiantes reportan lapsos 
de atención de un minuto o menos de forma más frecuente, que lapsos 
de atención más prolongados. Esta capacidad de atención en espacios 
más cortos se contrapone al esquema tradicional de la clase magistral. 
La tercera característica de estas audiencias educativas contemporá-
neas es su capacidad de navegar en múltiples plataformas y disposi-
tivos al mismo tiempo, lo cual hace que el esfuerzo de mantener su 
atención sea mucho más exigente (Caballero, 2020).

En este contexto de cambios tecnológicos que van a la par con 
las modificaciones conductuales de las audiencias educativas, es fun-
damental plantearse la pregunta sobre el nuevo rol que debe cumplir 
el docente en entornos cada vez más complejos que trascienden el aula 
de clase. Para Guamán-Gómez et al. (2023) el rol del docente demanda 
una transformación, donde pasa de ser transmisor de conocimientos y 
el sujeto central del proceso de enseñanza-aprendizaje, para convertir-
se en una figura de gestor, guía y mediador de la información, diseña-
dor de nuevas situaciones educativas, evaluador y mentor permanente 
del aprendizaje. Asimismo, Rizo (2020) concuerda en el rol del docente 
como “mediador o intermediario entre los contenidos y la actividad 
constructivista que despliegan los alumnos para asimilarlos” (p. 31), 
y destaca que las responsabilidades del docente deben adaptarse a los 
entornos tecnológicos desde cuatro ámbitos concretos: en lo pedagó-
gico, en lo social, en el aspecto técnico, e incluso, en lo administrativo. 

Tomando en consideración la anterior clasificación, se infiere 
que no solo los aspectos tecno-pedagógicos son importantes para que 
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el nuevo rol del docente se ajuste a las exigencias de la educación en 
la era de la IA, sino que también es fundamental hacer hincapié en 
las competencias éticas y socioemocionales del docente en su forma-
ción académica y humana. Como menciona Prieto (2008), no hay que 
olvidar que “el docente no es un mero transmisor de conocimientos, 
sino que además es un fuerte agente socializador y que, a través de su 
docencia, transmite una serie de valores que van a calar, directa o indi-
rectamente, en la formación de los más jóvenes” (p. 325). 

Una vez planteada la nueva figura y rol del docente actual como 
un líder inspirador, pero que se reinventa frente a los nuevos tiempos, 
es necesario abordar la orientación de las competencias y habilidades 
que se requieren en la formación del docente contemporáneo.

Nuevas competencias y habilidades docentes

El uso cada vez mayor de herramientas de IA en estrategias peda-
gógicas ha generado un intenso debate acerca de la necesaria reconfigu-
ración de competencias docentes para un desempeño positivo en la era 
digital. Siguiendo a Gordienko et al. (2019) y Rizo (2020), esta transición 
exige una revisión y actualización profunda de las habilidades requeri-
das para la enseñanza, abarcando no solo aspectos pedagógicos y técni-
cos, sino también socioemocionales, todos ellos esenciales para la im-
plementación efectiva de las tecnologías de IA en el proceso educativo.

Abordando la formación del docente desde un punto de vista 
cognitivo, hasta los años 70 se promovía una formación de tipo con-
ductista, asociada más a desarrollar al docente como un técnico es-
pecialista. Posteriormente, en una visión más humanista, el docente 
se trataba de un individuo con motivación y recursos internos para 
construir ambientes óptimos para la educación. Luego, se mira al do-
cente con un enfoque desarrollista, es decir, como un solucionador de 
problemas (Caballero, 2020). Sin embargo, con los cambios asociados 
a la cuarta revolución industrial, el enfoque educativo se orienta hacia 
un aprendizaje cada vez más autónomo, autorregulado y cooperativo 
(en red) por parte del estudiante, y donde el docente cumple su nuevo 
rol de facilitador, mediador y guía de los conocimientos.

Entonces, retoma relevancia el pensamiento constructivista que 
mira a la metacognición como una alternativa viable para formar es-
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tudiantes más autónomos y con mayor conciencia para autodirigir su 
propio proceso de aprendizaje. Morales (1994) define a la ‘metacogni-
ción’ como “el conocimiento y control que tiene el individuo sobre sus 
propias actividades de pensamiento y sobre cómo estos conocimientos 
influyen en la ejecución de las tareas que él realiza” (citado en Mora, 
2009, p. 82). Es así que en los últimos años se ha evidenciado la efec-
tividad de adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje cognitivas para 
los educandos; entre las que se destacan, especialmente, las orientadas 
al autoaprendizaje y al desarrollo de habilidades metacognitivas, según 
lo expuesto por Osses Bustingorry y Jaramillo Mora (2008). En este 
contexto, la tarea del educador consiste en ayudar y motivar a los estu-
diantes a convertirse en aprendices autónomos, quienes son capaces de 
entender los procesos y métodos que les resultan más útiles al momen-
to de ejecutar nuevas tareas de aprendizaje; lo que Osses Bustingorry y 
Jaramillo Mora (2008) denominan como: ‘enseñar a aprender’.

Por otro lado, a través de la personalización de la educación, el 
trabajo docente ha tratado de adaptar y cubrir las necesidades específi-
cas de cada estudiante en el aula de clase. Sin embargo, Crovetto (2020) 
afirma que este esfuerzo no obligatoriamente se lleva a cabo de manera 
eficiente. Por ejemplo, considera que “muchas veces hay un docente por 
cada 30 a 40 estudiantes en un mismo espacio (virtual) y momento de 
formación, esto hace esto hace que sea sumamente difícil atender las 
necesidades específicas de cada uno, aunque sean pocos estudiantes por 
profesor” (Crovetto, 2020, p. 4). Esta capacidad limitada de los docentes 
de procesar eficazmente la variedad y cantidad de datos que provienen 
de las interacciones con cada estudiante hace de la educación personali-
zada un proceso altamente complejo. Es precisamente en este contexto 
donde el docente debe apoyarse en las herramientas tecnológicas como 
la IA y sus enormes capacidades de procesamiento y gestión de informa-
ción, para lograr un aprendizaje más efectivo y significativo.

Como subraya Kim (2022), en la era de la IA, las competencias 
clave para los educadores abarcan una gama amplia y diversa: desde 
la experiencia emocional y la pasión, hasta la conciencia ética y la ha-
bilidad para implementar el currículo a través del uso de tecnologías. 
También resalta la importancia de la colaboración efectiva basada en la 
comunicación, un sentido de comunidad más amplio, conocimientos 
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en IA y una sólida capacidad para la reflexión crítica. Estas habilidades 
reflejan la naturaleza compleja y multifacética de la labor docente.

Desde una perspectiva pedagógica, es crucial que los educadores 
desarrollen la capacidad de diseñar estrategias de enseñanza-aprendi-
zaje enriquecidas por las herramientas de IA, aprovechando su poten-
cial para la personalización de contenidos, la evaluación dinámica y 
la motivación interactiva de los estudiantes. Asimismo, se vuelve fun-
damental cultivar un pensamiento crítico sobre el uso e implicaciones 
de la IA en el ámbito educativo, para garantizar un equilibrio entre 
innovación tecnológica y objetivos formativos (Shilova, 2022). Otra 
competencia relevante es la disposición y agilidad para actualizarse y 
adaptar continuamente las estrategias pedagógicas según las transfor-
maciones tecnológicas y las cambiantes necesidades de los entornos 
educativos contemporáneos.

En cuanto a la dimensión técnica, la alfabetización digital resul-
ta un requisito esencial, que va desde el manejo funcional de las TIC 
hasta la familiaridad con las últimas innovaciones en IA relevantes 
para el campo educativo (Intefjord, 2014). Además, es importante que 
los docentes desarrollen un conocimiento básico, pero bien sustentado 
sobre los fundamentos, capacidades y limitaciones de las tecnologías 
de IA que están comenzando a integrarse en las prácticas de enseñanza.

Respecto a las habilidades socioemocionales para la era digi-
tal, las capacidades comunicativas y de inteligencia emocional de los 
educadores adquieren una relevancia crucial. En un contexto donde 
la tecnología puede absorber varias funciones instrumentales, la labor 
del docente como guía, motivador y facilitador de aprendizajes sig-
nificativos resulta aún más valiosa (Dragoslavova, 2021). Esta cone-
xión humana que brinda apoyo, retroalimentación y orientación a los 
estudiantes constituye una fortaleza única de los educadores, que las 
máquinas no pueden replicar completamente. Por último, en esta di-
mensión resulta cada vez más importante el pensamiento creativo y la 
destreza para la resolución de problemas emergentes, que permitan a 
los docentes responder ágilmente a las situaciones inesperadas y conti-
nuar con su misión educativa incluso ante externalidades disruptivas.

En este sentido, la formación y el perfeccionamiento docente 
en el contexto de integración de IA en las aulas apunta al desarrollo de 
un conjunto multifacético de competencias, que permitan incorporar 
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estas innovadoras herramientas tecnológicas y maximizar sus ventajas 
para el enriquecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Filosofía de la educación ante la digitalización y la IA

La evolución de la educación en la era de la digitalización y la 
IA plantea desafíos fundamentales que la filosofía de la educación debe 
abordar. Estos retos no se limitan al desarrollo de conocimientos, sino 
que también implican una reflexión profunda sobre la formación per-
sonal y el bienestar social, buscando que la educación sea un medio 
transformador para el futuro de la sociedad. En este contexto, los ob-
jetivos educativos actuales requieren una consideración filosófica que 
equilibre la incertidumbre y la creciente influencia de la automatiza-
ción, tal como señala Teba (2021), esta adaptación no solo responde a 
la rentabilidad económica, sino también a la necesidad de integrar de 
manera ética y efectiva las capacidades de la IA en el proceso educativo.

La proyección de que la educación tecnológica se convierta en 
un mercado de 6000 millones de dólares para 2024, como indican 
Holmes et al. (2019), refleja el interés creciente de los gobiernos en 
este sector, una tendencia también observada por corporaciones como 
Google y Microsoft. Sin embargo, la adopción de sistemas tecnológi-
cos en la educación va más allá de su potencial económico y requie-
re un análisis cuidadoso desde múltiples perspectivas. A pesar de las 
prestaciones favorables de la automatización y la IA en la educación, 
como la mejora en el manejo y acceso a la información, es crucial eva-
luar estos avances a través de lentes éticos y morales, para comprender 
los intereses subyacentes, incluyendo los factores gubernamentales y 
políticos que impulsan su implementación y que orientan un modelo 
de sistema social concreto.

En el contexto de la integración de sistemas basados en IA en 
la educación, surge un dilema fundamental: la tensión entre la adap-
tación humana a la tecnología y la adaptación de la tecnología a las 
necesidades humanas. El uso creciente de dispositivos como panta-
llas y auriculares en ambientes educativos, aunque tecnológicamente 
avanzado, plantea un riesgo de aislamiento entre los estudiantes. Este 
fenómeno no es simplemente una cuestión de ergonomía o eficiencia, 
sino que toca el núcleo de la filosofía de la técnica.
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Desde una perspectiva heideggeriana, la tecnología no es un 
mero instrumento, sino un medio a través del cual se revela nuestra 
relación con el mundo (Heidegger, 2022). Al centrarnos en adaptar 
a los estudiantes a la tecnología, corremos el riesgo de subordinar la 
experiencia humana a las exigencias de la máquina, lo que Heidegger 
describiría como una forma de ‘enmarcar’ (Gestell) que limita nuestra 
manera de ser en el mundo.

Por lo tanto, es imperativo promover un diálogo entre tecnó-
logos y pedagogos, donde la tecnología no se vea solo como un fin 
en sí misma, sino como un medio para facilitar un aprendizaje más 
profundo y significativo. La tecnología, en su mejor expresión, debería 
ampliar el horizonte de posibilidades humanas, no restringirlo, permi-
tiendo así que la sociedad se adapte a la tecnología de una manera que 
refleje y respete nuestra naturaleza intrínsecamente social y nuestra 
búsqueda de conocimiento.

De igual manera, en el ámbito teleológico educativo, la supervi-
sión de la IA frente a la información que adquieren los estudiantes es 
crucial puesto que en algunos casos “varios sistemas de inteligencia arti-
ficial han mostrado ya en repetidas ocasiones sesgos xenófobos y sexis-
tas que han adquirido de la información vertida en la nube por millones 
de usuarios sin haber sido filtrada” (Wolf et al., 2017, p. 35). La exposi-
ción libre de los estudiantes ante la información y contenidos que brinda 
la IA podría tener implicaciones negativas, ya que estos sistemas no se 
cuestionan antes de ejecutarse sobre el grado de adaptación que un ser 
humano debe poseer frente a la adquisición de ciertos tipos de conteni-
dos, como los parámetros éticos y morales en su horizonte regulador. 

Desafíos éticos de la IA en la educación

El campo de la ética, dentro de la filosofía de la educación, se 
encarga de analizar las prácticas y conductas éticas y morales que en-
vuelven a la educación y sus actores. Como señala Martin et al. (2019) 
“existe una estrecha interrelación entre la educación y los valores. Por-
que la primera implica necesariamente lo segundo. No puede haber 
una educación que no sea en valores, ni el ser humano como persona 
puede perfeccionarse o realizarse (en definitiva, llegar a ser lo que es) 
como tal sin ellos” (p. 186). Por este motivo es imprescindible que el 
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análisis ético esté presente dentro del quehacer educativo, y aún más 
cuando la IA ha incorporado a la educación un sinnúmero de posibi-
lidades para adquirir información, desarrollar contenidos y ejecutar 
ciertos procesos. 

La revisión sistemática de la literatura sobre la integración de la 
IA en la educación pone de relieve varios principios y directrices. De 
acuerdo con Álvarez (2021), dichos principios se identifican con com-
petencias cognitivas como: ‘aprender a aprender’, ‘pensar críticamente’ 
y ‘considerar cuestiones éticas’, las cuales son significativamente más 
importantes que la mera adquisición de conocimientos. 

En este sentido, el análisis que aborda la ética sobre el papel que 
juega la IA en la educación resulta fundamental ya que no solo se pre-
gunta por la manera en la que se adquiere los conocimientos, sino que 
se preocupa por la interacción que pueda existir entre sus diferentes 
actores y disciplinas. El potencial transformador que tiene la IA invo-
lucra adaptaciones y requerimientos dentro de la educación para que 
pueda ser utilizada y controlada. Añadido a eso, la tendencia actual 
de reducir todo a contenidos más simples y de poca profundidad, ha 
llevado a la educación a una tecnificación creciente en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, dejando de lado los fundamentos teóricos del 
saber en cada disciplina, y la importancia del componente humano en 
la experiencia de aprendizaje.

Precisamente, es sobre estos puntos que el campo de la ética 
aporta reflexiones críticas sobre el papel de la IA, la potencial depen-
dencia y las consecuencias para el estudiante al utilizarla. Por esta ra-
zón “es esencial proporcionar una orientación clara y concisa sobre 
aspectos éticos, normativos, biotecnológicos y sociales sobre el uso de 
la IA, teniendo en cuenta el contexto con sus diversas variables” (Fa-
jardo, 2023, p. 24). En este sentido, cabe preguntarse: ¿la humanidad 
está enfrentándose a la lucha antagónica entre el ser humano y la IA 
por ser los protagonistas de un relato cultural universalista?, ¿Cómo 
deberíamos equilibrar los beneficios de la IA con la preservación de 
valores educativos tradicionales? o ¿Podría la IA limitar la autonomía 
del pensamiento en el proceso de aprendizaje?

Todas estas preguntas de carácter ético y filosófico son necesa-
rias para cuestionar la educación y la integración progresiva que mues-
tra la IA en ella. En este aspecto señalan Martín et al. (2019) “a la cues-
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tión de la transmisión, debe prevalecer la comunicación existencial y 
personal (subjetiva), en el campo ético [...], sobre la teórica, abstracta 
u objetiva” (p. 186), es decir, que el papel de desarrollar e intentar res-
ponder las preguntas metafilosóficas dentro de la educación y la apli-
cación de la IA se encargará fundamentalmente la ética. 

De esta manera, se puede abordar la reflexión ética en referencia 
al uso que se realiza de la IA hasta los alcances de su aplicación. En 
referencia al uso de la IA cabe la pregunta: ¿se podría establecer una 
regulación en cuanto al uso debido o indebido que se hace de la IA?, 
¿podría crearse un código moral exclusivamente para el uso y aplica-
ción de la IA? En respuesta a ello, Malle (2016) plantea el desarrollo de 
competencias morales y éticas que profundicen sobre los problemas 
relacionados a la interacción entre robots y humanos. El uso que se 
hace de la IA debe contemplar las capacidades inmersas en la interac-
ción que mantienen con los seres humanos y los límites que pueden 
estar asociados de la creación de IA asistenciales. El hecho fundamen-
tal, señala Huertas (2020), radica en desarrollar algún código ético que 
tenga carácter orientativo en las dimensiones propuestas para su uso 
como en sus capacidades de abordaje con la interacción humana. 

Herramientas prácticas y experiencias innovadoras

La aplicación de tecnologías de IA en la educación implica un 
avance en términos de herramientas y recursos, y a la vez plantea de-
safíos y oportunidades para la formación y la práctica docente. Por un 
lado, la capacidad de personalización abre posibilidades para pedago-
gías más inclusivas y efectivas. Por otra parte, resulta ineludible una ri-
gurosa ponderación de aspectos ético-normativos concernientes espe-
cíficamente a la aplicación de dichas tecnologías en el área formativa, 
tales como: accesibilidad, privacidad, equidad y empleo ético; a fin de 
gestionar responsablemente los riesgos inherentes a toda innovación 
tecnológica de esta envergadura en pos de maximizar su impacto posi-
tivo en el proceso pedagógico contemporáneo.

En este apartado, se exploran diversos recursos prácticos y ex-
periencias innovadoras donde tecnologías de IA pueden ser imple-
mentadas en contextos educativos y de investigación. Los casos pre-
sentados, junto con los resultados obtenidos y lecciones que de ellos 
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se desprenden, contribuirán a una mejor comprensión de cómo estas 
herramientas pueden ser aprovechadas de manera óptima para enri-
quecer la experiencia formativa y abordar efectivamente los desafíos 
actuales en capacitación y práctica docente. 

Chat GPT / Claude.ai / Gemini

Estos LLM constituyen modernos modelos de procesamiento de 
lenguaje natural entrenados sobre vastos corpus de datos textuales (An-
tropic, 2022; OpenAI, 2023). Sus demostradas capacidades en cuanto a 
comprensión y generación lingüística posibilitan la automatización de 
un amplio espectro de tareas asociadas al lenguaje. Además, su habilidad 
para proveer retroalimentación y recomendaciones textuales personali-
zadas sobre bases de datos dispersas, constituye una funcionalidad de 
alto potencial (Vicente-Yagüe-Jara et al., 2023), que pueden ser apro-
vechados para el aprendizaje adaptativo y la customización de recursos 
educativos acorde a necesidades individuales de estudiantes.

En el contexto educativo, tanto ChatGPT como Claude.ai pue-
den ser utilizados para desarrollar actividades interactivas de apren-
dizaje tales como: creación de escenarios de simulación para la ense-
ñanza de idiomas, generación de textos modelo, o producción de ítems 
de evaluación formativa. Asimismo, resultan útiles para la creación 
colaborativa de planificaciones de clase, programas de asignaturas y 
otros recursos instructivos, como se puede visualizar en los presentes 
ejemplos (figura 5).

Adicionalmente al soporte proporcionado en la planificación 
académica, y como se muestra la figura 6, la aplicación de herramientas 
como Claude.ia se puede utilizar en el diseño y desarrollo de evalua-
ciones que se ajustan meticulosamente a los requisitos específicos del 
programa educativo y a las necesidades particulares de los estudiantes. 
Este proceso puede realizarse mediante la creación de un mega prompt 
inicial, una cadena de prompts o simplemente cargando un documen-
to en formato PDF, que sirva de fundamento para la formulación de 
preguntas y opciones de respuesta.
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Figura 5
Elaboración de Syllabus con Chat GPT

Nota. Elaboración propia a partir de datos obtenidos de OpenAI (2023).
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Figura 6
Diseño de examen tipo reactivos con Claude.ia

Nota. Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Claude.ai (2023).

Estas plataformas online facilitan la búsqueda de artículos aca-
démicos y permiten visualizar conexiones entre ellos. En la investi-
gación educativa, Research Rabbit puede ser una herramienta valiosa 
para que los estudiantes y académicos descubran literatura relevante 
y entiendan cómo se interrelacionan diversos temas y estudios (Re-
search Rabbit, 2023). A continuación, se presenta un ejemplo de su 
funcionalidad.
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Figura 7
Workflow de búsqueda sobre transdisciplinariedad en Reseach Rabbit

Nota. Elaboración propia a partir de Research Rabbit, Connected Papers, Litmaps (2023).

Así como Research Rabbit, también se puede usar Connected 
Papers y Litmaps como herramientas valiosas en las actividades de in-
vestigación de educadores y estudiantes con el fin de explorar de mane-
ra visual y sistemática el panorama académico, identificando artículos 
relevantes, y comprendiendo las interconexiones entre diferentes ideas 
y conceptos en el ámbito educativo. Estos procesos son especialmente 
útiles para la realización de revisiones de literatura, la planificación 
de investigaciones educativas y el desarrollo de una comprensión más 
profunda de las relaciones conceptuales y teóricas en el campo (Con-
nected Papers, 2023; Litmaps Ltd., 2023).

Perplexity / you.com / bing

Estas herramientas combinan la búsqueda en la web con mo-
delos de lenguaje para responder preguntas de los usuarios, citando 
las fuentes y sugiriendo enlaces externos para verificar la información. 
Perplexity es una herramienta de IA que actúa como un asistente para 
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realizar búsquedas en la web y proporcionar respuestas precisas (Per-
plexity, 2023). Este tipo de herramientas pueden ser utilizadas para en-
señar habilidades de investigación y verificación de datos, permitien-
do a los estudiantes y educadores acceder rápidamente a información 
confiable y relevante, como se puede identificar en la figura 8.

Figura 8
Elaboración de matriz de congruencia con Perplexity

Nota. Elaboración propia a partir de Perplexity (2023).

Además, You.com y Copilot de Microsoft, son motores de bús-
queda que utilizan IA para entender las preguntas de los usuarios y 
proporcionar respuestas de alta calidad; de igual forma, ofrecen resul-
tados de búsqueda con fuentes precisas de la información (You.com, 
2023; Microsoft, 2023).

Diagram GPT de Eraser.io

Esta herramienta transforma código o lenguaje natural en dia-
gramas, incluyendo diagramas de secuencia, arquitectura de nube, re-
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laciones entre entidades y flujos de trabajo. Los diagramas generados 
por Diagram GPT pueden ser editados en Eraser, una herramienta 
de documentación y diagramas diseñada para equipos de ingeniería 
(Eraser.io, 2023). En educación, puede ser utilizada para ayudar a los 
estudiantes a visualizar conceptos complejos, facilitando la compren-
sión y el análisis de información técnica o abstracta. En la figura 9 se 
puede observar la funcionalidad de esta herramienta, apoyada para la 
elaboración inicial del código en ChatGPT.

Figura 9
Elaboración de diagrama sobre el legado del positivismo en la pedagogía

Nota. Elaboración propia a partir de Eraser.io (2023).



JeFFerson alexander moreno-guaicha / alexis alberTo mena-zamora / silVana Karina escobar-córdoVa

276

Chat PDF / Humata

Estas herramientas utilizan técnicas de procesamiento de len-
guaje natural y aprendizaje automático para leer, comprender y resu-
mir textos en PDF. Además, habilitan a los usuarios para conversar 
con sus documentos en un formato de chat, lo que les permite hacer 
preguntas, extraer información y explicar conceptos de documentos 
extensos (ChatPDF GmbH, 2023; Tilda Technologies Inc., 2023). Di-
chas herramientas pueden ser especialmente útiles en la investigación 
educativa, ayudando a los estudiantes a analizar y sintetizar grandes 
volúmenes de información académica de manera eficiente.

Figura 10
Flujo de Interacción de Documentos en ChatPDF

Nota. Elaboración propia a partir de ChatPDF (2023).
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Consensus / Scispace

Estos avanzados motores de búsqueda están específicamente di-
señados para localizar respuestas pertinentes en trabajos de investiga-
ción académica y sintetizar los hallazgos. Dichas herramientas van más 
allá de la simple búsqueda, proporcionando respuestas contextualizadas 
basadas en el contenido de los artículos (Consensus NLP, 2023). Ade-
más, ofrecen información detallada sobre el número de citas de cada 
artículo, facilitando el acceso directo a los recursos a través de sus DOI. 
Esto es particularmente valioso para investigadores en el ámbito edu-
cativo, ya que permite una recopilación y análisis eficientes de datos de 
estudios previos. Consensus y Scispace también enriquecen la experien-
cia del usuario al proporcionar bibliografías de los artículos en distintos 
formatos de citación, lo que facilita la integración de estas fuentes en in-
vestigaciones y trabajos académicos. A continuación, se puede observar 
un ejemplo de la funcionalidad de la herramienta Consensus.

Figura 11
Consulta sobre educación STEAM en Consensus

Nota. Elaboración propia a partir de Consensus (2023).
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Colossyan creator

Colossyan Creator es una herramienta que utiliza algoritmos 
avanzados de aprendizaje automático para generar vídeos realistas y 
personalizados, lo que permite a los educadores desarrollar materiales 
didácticos atractivos y adaptados a las necesidades de los estudiantes 
(Colossyan Inc., 2023). Esta plataforma ofrece características como la 
generación de videos con actores reales, tecnología de texto a voz com-
patible con múltiples idiomas y acentos, y la capacidad de crear videos 
de manera rápida y sencilla.

Figura 12
Ejemplo de video diseñado en Colossyan Creator

Nota. Elaboración propia a partir de Colossyan Creator (2023).
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Presentations.AI

Esta herramienta, equipada con capacidades avanzadas de IA, 
permite generar presentaciones de alta calidad a partir de un tema es-
pecífico, ya sea desarrollando desde cero o siguiendo una estructura 
propuesta. Además, ofrece funcionalidades de edición y sugiere mejo-
ras basadas en algoritmos de IA (Presentations.AI, 2023). Su utilidad 
es particularmente notable en el ámbito educativo, donde docentes y 
estudiantes se benefician de su capacidad para presentar información 
de forma clara y visualmente atractiva. Presentations.AI simplifica y 
enriquece el proceso de creación de presentaciones personalizadas, co-
municación efectiva y el aprendizaje interactivo.

Figura 13
Diseño de presentación elaborada con la herramienta Presentations.AI 

Nota. Elaboración propia a partir de Presentations.AI.

Cada una de estas herramientas de IA ofrece oportunidades 
únicas para enriquecer la experiencia educativa. Sin embargo, como ya 
se ha mencionado a lo largo del capítulo, es crucial un análisis crítico 
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previo a su implementación, considerando aspectos como la accesibili-
dad, la privacidad de los datos y la equidad en el acceso a la tecnología. 
La integración efectiva de estas herramientas en la educación requiere 
tanto de familiaridad tecnológica, como de una comprensión profun-
da de las necesidades pedagógicas y los contextos de aprendizaje. Las 
lecciones aprendidas de estas experiencias innovadoras subrayan la 
importancia de un enfoque equilibrado y reflexivo en la utilización de 
tecnologías de IA en el entorno educativo.

Conclusiones

El presente capítulo, a través de una amplia exploración de la IA 
en el ámbito educativo, ha destacado esta significativa transformación 
en las prácticas pedagógicas y en la construcción del conocimiento. La 
integración de la IA representa un desafío fundamental a las nocio-
nes tradicionales de educación. En este contexto, la formación docente 
asume una importancia crítica, demandando una redefinición de las 
competencias y habilidades de los educadores para navegar efectiva-
mente en este nuevo paisaje digital.

Las discusiones en este capítulo sugieren que la IA no es sim-
plemente una herramienta didáctica adicional, sino un catalizador que 
redefine la naturaleza misma del proceso enseñanza-aprendizaje. Para 
integrar eficazmente estas tecnologías, los educadores deben combi-
nar adaptabilidad y competencia digital con una reflexión pedagógica 
profunda que oriente su aplicación en las prácticas educativas. Esta 
reflexión implica evaluar críticamente los fines educativos, revisar las 
metodologías de enseñanza y adaptar el currículo, asegurando que el 
uso de la tecnología potencie el aprendizaje y adhiera a principios éti-
cos fundamentales.

Además, los desafíos éticos y pedagógicos emergentes planteados 
por la IA han sido un eje central del discurso, resaltando la necesidad 
de una consideración cuidadosa sobre cuestiones como la privacidad, la 
equidad en el uso y acceso a la tecnología, y la ética en el uso de datos. Al 
respecto, se considera que las respuestas a estos desafíos no pueden ser 
meramente técnicas, sino que requieren un compromiso con la reflexión 
filosófica y pedagógica. La filosofía de la educación, de este modo, se 
transforma en una herramienta fundamental para navegar estos cam-
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bios, ofreciendo un marco para comprender y abordar críticamente la 
forma como la IA se implica profundamente en la educación. 

Por otro lado, las experiencias pedagógicas prácticas y casos in-
novadores analizados proporcionan valiosas perspectivas sobre cómo 
las herramientas de IA pueden ser utilizadas para enriquecer el queha-
cer educativo, abriendo nuevas posibilidades para mejorar la práctica 
docente, el aprendizaje personalizado y el protagonismo activo de los 
estudiantes. Dichos ejemplos de eficacia de la IA en la educación sir-
ven como guías para su implementación reflexiva y ética en contextos 
educativos.

En conclusión, este capítulo ha buscado contribuir al diálogo 
académico con una perspectiva crítica y reflexiva sobre los desafíos 
que las nuevas tecnologías y la IA representan para la filosofía de la 
educación y la formación docente. Al enfrentar estos retos y explorar 
estrategias y prácticas pedagógicas, se pretende superar los desafíos 
presentes, y promover el fortalecimiento y transformación de la edu-
cación en la era tecnológica. 
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