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Introducción 

 

Este libro nos invita a viajar entre el pasado y el futuro, conectando la sabiduría 

de la filosofía clásica con los desafíos de la era digital. En la antigua Grecia, el 

Ágora fue un espacio clave para el debate y la reflexión, donde surgieron las 

bases del pensamiento crítico y la participación democrática. En aquel entonces, 

la transmisión del conocimiento dependía del diálogo y la argumentación, 

herramientas que permitieron construir modelos de sociedad basados en la 

razón. 

Hoy, ese espíritu de cuestionamiento y aprendizaje se traslada a los entornos 

digitales, donde el acceso inmediato a la información ha transformado la forma 

en que adquirimos conocimiento. Sin embargo, esta sobreabundancia de datos 

exige nuevas habilidades: discernir entre información confiable y desinformación, 

desarrollar un pensamiento crítico sólido y comprender el impacto de la 

tecnología en nuestras decisiones. 

La enseñanza de la filosofía y las humanidades sigue siendo fundamental para 

ayudar a las personas a cuestionar, analizar y tomar decisiones informadas. Al 

mismo tiempo, la inteligencia artificial está redefiniendo la educación, abriendo 

nuevas oportunidades, pero también planteando retos sobre el papel de lo 

humano en el aprendizaje. Este capítulo explora cómo la tecnología puede 

enriquecer la educación sin reemplazar la esencia humana, permitiendo que las 

humanidades evolucionen sin perder su profundidad. 
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El ágora como cuna del pensamiento crítico: filosofía, 
diálogo y democracia 

 

1.1. Introducción 

Este capítulo nos invita a recorrer el Ágora de la antigua Grecia, un espacio 

vibrante donde el pensamiento crítico, el debate filosófico y la participación 

democrática tomaron forma por primera vez. Más que un simple mercado o punto 

de encuentro, "El Ágora era el núcleo político, social e intelectual de la polis 

griega, donde se debatían y decidían asuntos públicos." 

Allí, los ciudadanos intercambiaban ideas sobre el gobierno, la justicia y el 

sentido de la existencia, sentando las bases de la filosofía y la democracia que 

aún influyen en nuestra sociedad. 

El diálogo era la herramienta fundamental de aprendizaje y construcción del 

conocimiento. Grandes pensadores como Sócrates utilizaban la conversación 

para cuestionar creencias establecidas, despertando en sus interlocutores la 

necesidad de pensar por sí mismos. Este método, conocido como la mayéutica, 

no solo ayudó a dar forma al pensamiento occidental, sino que también inspiró 

modelos educativos que siguen vigentes. 

A lo largo de este capítulo, exploraremos cómo el Ágora no solo moldeó la 

filosofía y la política, sino también nuestra manera de razonar y debatir en la 

actualidad. En un mundo digital donde la inmediatez predomina, recuperar el 

espíritu del Ágora nos invita a reflexionar, dialogar y construir sociedades más 

críticas y participativas. 

 

1.2. El ágora: espacio de encuentro y discusión 

1.2.1. El origen del ágora y su función como centro de debate 
público. 

El Ágora fue mucho más que una plaza pública; era el corazón vibrante de las 

ciudades griegas, especialmente de Atenas. En este espacio concurrido, los 
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ciudadanos se reunían para intercambiar ideas, discutir asuntos de interés 

común y participar activamente en la vida cívica. No era solo un mercado al aire 

libre donde se comerciaban bienes y productos, sino un escenario dinámico 

donde se forjaban las decisiones que marcarían el destino de la comunidad. 

Aquí, la vida política, social y filosófica se entrelazaban en un constante diálogo 

que definió los cimientos de la democracia y del pensamiento crítico. 

Caminar por el Ágora era adentrarse en un mundo donde las palabras tenían 

poder. Era un espacio donde un ciudadano podía cuestionar a un magistrado, 

donde un joven aprendiz podía escuchar a los grandes filósofos, y donde las 

ideas fluían libremente, formando la base de lo que hoy entendemos como 

debate democrático. La política no era una cuestión reservada a una élite 

inaccesible, sino un asunto de interés colectivo en el que cualquier ciudadano 

podía involucrarse. Allí se votaban leyes, se discutían conflictos y se forjaban 

alianzas. 

Más allá de su función política, el Ágora también fue un epicentro del 

pensamiento filosófico. Grandes mentes como Sócrates, Platón y Aristóteles 

encontraron en este espacio un lugar propicio para el cuestionamiento y la 

enseñanza. Sócrates, por ejemplo, caminaba entre los ciudadanos, formulando 

preguntas incisivas que desafiaban las creencias establecidas y obligaban a la 

reflexión profunda. Su método, basado en el diálogo y la argumentación, sigue 

siendo una herramienta fundamental en la educación y el pensamiento crítico 

actual. 

El impacto del Ágora trascendió su tiempo, dejando una huella imborrable en la 

manera en que concebimos la participación ciudadana y la búsqueda del 

conocimiento. En un mundo donde la comunicación se ha trasladado a entornos 

digitales y las redes sociales han reemplazado en parte los espacios de debate 

físico, la esencia del Ágora sigue siendo relevante. Nos recuerda que el 

pensamiento crítico no se construye en el aislamiento, sino en la interacción, la 

escucha y el intercambio de ideas. 

Este capítulo explora cómo el Ágora moldeó no solo la democracia y la filosofía, 

sino también nuestra manera de dialogar y tomar decisiones colectivas, 
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rescatando su importancia en una era donde la inmediatez y la información 

desbordante ponen a prueba nuestra capacidad de discernimiento. 

Figura 1 

Las Ágoras de la Antigua Grecia: “Centros de Encuentro y Democracia" 

 
Nota: Fachada oriental del Hefestión [Photograph] (2017). De puerto en puerto.  

1.2.2. Filosofía en el ágora: sócrates, platón y aristóteles 

La tradición filosófica griega encontró en el Ágora un escenario privilegiado para 

florecer. No era solo un lugar de comercio y política, sino también un punto de 

encuentro donde las ideas circulaban con la misma intensidad que los productos 

en el mercado. Allí, figuras clave como Sócrates, Platón y Aristóteles 

transformaron la manera en que entendemos la realidad, la moral y la sociedad, 

dejando un legado que sigue influyendo en nuestro pensamiento hasta hoy. 

Sócrates, a menudo considerado el padre de la filosofía occidental, recorría el 

Ágora desafiando a ciudadanos, políticos y jóvenes a cuestionar lo que creían 

saber. Su método dialéctico, basado en preguntas incisivas, no buscaba imponer 

respuestas, sino despertar la reflexión en los demás. Con su estilo provocador, 

ponía en jaque las certezas de su tiempo, obligando a sus interlocutores a 

razonar más allá de las apariencias. Su influencia fue tan grande que, aunque 

no dejó escritos, sus ideas fueron recogidas y desarrolladas por su discípulo 

Platón. 

Platón llevó la enseñanza filosófica a nuevas alturas, fundando la Academia, una 

de las primeras instituciones formales de educación superior en la historia. Sin 

embargo, su amor por el debate y la discusión abierta no desapareció con la 
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creación de este espacio. Seguía viendo en el Ágora un lugar esencial para el 

intercambio de ideas, donde los conceptos abstractos podían confrontarse con 

la vida cotidiana. Su visión del conocimiento, la política y la justicia quedó 

plasmada en sus diálogos, muchos de los cuales aún forman parte de los 

estudios filosóficos contemporáneos. 

Aristóteles, alumno de Platón, amplió aún más el horizonte del pensamiento 

filosófico. Su enfoque era más práctico y analítico; buscaba entender el mundo 

a través de la observación y la lógica. Para él, la filosofía no debía limitarse a la 

teoría, sino aplicarse a la vida real. En el Ágora, veía un laboratorio social donde 

podía estudiar el comportamiento humano, la política y la ética en acción. Su 

legado se extendió a múltiples disciplinas, desde la biología hasta la retórica, 

convirtiéndolo en una de las mentes más influyentes de la historia. 

El Ágora fue, en esencia, una escuela al aire libre donde las preguntas 

importaban más que las respuestas y donde el diálogo era el motor del 

conocimiento. En una era digital, donde la información se consume de manera 

acelerada, recuperar este espíritu de cuestionamiento y reflexión es más 

necesario que nunca. 

Figura 2 

La escuela de Atenas 

 
Nota: La escuela de Atenas. Quijote Discípulo (2012).  Academia colecciones.   
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1.3. La importancia del diálogo y la reflexión crítica en la 
educación 

En el Ágora, el diálogo no era solo un intercambio de palabras, sino una 

herramienta poderosa para el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico. 

En este espacio vibrante, donde comerciantes, ciudadanos y filósofos se 

cruzaban a diario, las conversaciones iban más allá de lo cotidiano. A través de 

preguntas incisivas y debates abiertos, los participantes desafiaban sus propias 

creencias y exploraban nuevas perspectivas. No se trataba simplemente de 

exponer ideas, sino de someterlas al escrutinio de la razón y la lógica, lo que les 

permitía alcanzar una comprensión más profunda del mundo que los rodeaba. 

Este método de enseñanza basado en la conversación activa era una forma de 

educación viva, donde el conocimiento no se imponía, sino que se construía 

colectivamente. Sócrates, por ejemplo, no ofrecía respuestas directas, sino que 

guiaba a sus interlocutores a descubrirlas por sí mismos a través de la duda y el 

cuestionamiento. Su método, conocido como la mayéutica, se basaba en hacer 

preguntas estratégicas para llevar al otro a reflexionar y, en muchos casos, a 

reformular su visión de la realidad. Esta forma de enseñanza fomentaba la 

autonomía intelectual, un valor que sigue siendo esencial en la educación 

moderna. 

Hoy en día, en un mundo donde la información está al alcance de un clic, la 

capacidad de discernir entre datos veraces y desinformación es más importante 

que nunca. Sin embargo, el sistema educativo actual, en muchos casos, sigue 

centrado en la memorización y la repetición de contenidos, dejando en un 

segundo plano la capacidad de cuestionar y analizar críticamente. La enseñanza 

no debería limitarse a transmitir información, sino que debe inspirar la curiosidad 

y el pensamiento independiente, tal como ocurría en el Ágora de la antigua 

Grecia. 

Cuando los estudiantes participan activamente en discusiones, cuando se les 

anima a argumentar, contrastar opiniones y desafiar supuestos, el aprendizaje 

se vuelve significativo. No solo adquieren conocimientos, sino que también 

desarrollan habilidades esenciales para la vida: la capacidad de razonar, de 

evaluar diferentes perspectivas y de tomar decisiones informadas. 
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El espíritu del Ágora sigue vivo en cualquier espacio donde las ideas se 

confrontan con respeto y donde el diálogo es el puente hacia el conocimiento. 

Recuperar este enfoque en la educación no solo enriquecería el aprendizaje, 

sino que también contribuiría a formar ciudadanos más críticos, reflexivos y 

preparados para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. 

 

1.4.  La relación entre democracia y participación en los 
espacios de debate 

El Ágora no era solo un punto de encuentro, sino el epicentro de la democracia 

ateniense. En este espacio abierto, los ciudadanos no solo compraban y vendían 

productos, sino que también discutían leyes, debatían sobre la organización de 

la polis y participaban activamente en la toma de decisiones políticas. Era una 

democracia directa, en la que la voz de cada ciudadano tenía un peso real en la 

construcción del futuro de la ciudad. Esta interacción constante fortalecía la idea 

de que el gobierno no debía estar en manos de unos pocos, sino que debía ser 

una responsabilidad compartida por toda la comunidad. 

Lo más valioso de este sistema era que no se trataba solo de un modelo político, 

sino de una forma de vida. La participación no se limitaba a las asambleas 

oficiales; el diálogo y el debate estaban presentes en cada rincón del Ágora, 

desde los discursos de los oradores hasta las conversaciones informales entre 

ciudadanos. Cualquier persona podía expresar su opinión, argumentar sus ideas 

y cuestionar las decisiones de los líderes, lo que generaba un ambiente donde 

el pensamiento crítico y la responsabilidad cívica eran fundamentales. 

Hoy en día, aunque las democracias han evolucionado y adoptado nuevas 

formas, el espíritu del Ágora sigue siendo relevante. En un mundo donde la 

desinformación se propaga rápidamente y el debate público a menudo se ve 

empañado por la polarización, es esencial que las sociedades fomenten 

espacios donde las ideas puedan discutirse con respeto y profundidad. La 

democracia moderna no solo depende de la existencia de instituciones, sino 

también de la capacidad de sus ciudadanos para escuchar, argumentar y 

participar activamente en la vida pública. 
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Por eso, es fundamental que las futuras generaciones aprendan a involucrarse 

en conversaciones constructivas y abiertas, tal como lo hacían los antiguos 

atenienses. No basta con votar en las elecciones; es necesario cultivar una 

ciudadanía crítica, que cuestione, analice y busque soluciones en conjunto. Las 

aulas, los foros digitales y los espacios de discusión deben convertirse en los 

nuevos Ágoras, donde las personas puedan intercambiar ideas de manera 

informada y respetuosa. 

Recuperar el espíritu del Ágora no significa volver al pasado, sino rescatar lo 

mejor de su esencia para aplicarlo en el presente. La democracia, como en la 

antigua Atenas, sigue siendo un proceso vivo que necesita de ciudadanos 

comprometidos y dispuestos a dialogar para construir un futuro más justo y 

equitativo. 

Figura 3 

Democracia de la Antigua Atenas 

 

Nota: Democracia de la antigua Atenas. [Imagen generada por inteligencia artificial]. (2025).  
Leonardo.AI.  

 



Del ágora a la nube: El destino de las humanidades en la era de la IA 

 
 

pág. 11 

 Capítulo I: 

El ágora como cuna del pensamiento crítico: Filosofía, 
diálogo y democracia 

1.5. Legado del ágora en el pensamiento contemporáneo 

1.5.1. El concepto de espacio público en la filosofía moderna 

El espacio público ha sido una noción central en la filosofía moderna, entendida 

como el ámbito donde las personas pueden reunirse, intercambiar ideas y 

participar en la vida social y política. Filósofos como Jürgen Habermas 

destacaron su importancia en la consolidación de la democracia, describiéndolo 

como un lugar de debate racional donde los ciudadanos pueden deliberar sobre 

asuntos de interés común sin restricciones impuestas por el poder político o 

económico. 

A lo largo de la historia, el espacio público ha evolucionado, desde las plazas y 

cafés de la Ilustración hasta los medios de comunicación masiva del siglo XX. 

Con la llegada de la era digital, esta idea ha adquirido una nueva dimensión. Hoy 

en día, internet y las redes sociales han ampliado el acceso a la discusión 

pública, permitiendo que más personas participen en conversaciones sobre 

política, cultura y sociedad. Sin embargo, también han surgido desafíos, como la 

desinformación, la vigilancia masiva y la fragmentación del debate en burbujas 

de opinión que dificultan el diálogo constructivo. 

En la filosofía moderna, el espacio público se concibe como un elemento esencial 

para el ejercicio de la ciudadanía activa. Es un espacio donde se forja la identidad 

colectiva y se consolidan los valores democráticos, pero también donde se libra 

la batalla por la verdad y el control del discurso. Para que este espacio siga 

cumpliendo su función en la sociedad contemporánea, es necesario fortalecer la 

educación crítica, promover el acceso equitativo a la información y garantizar 

que la libertad de expresión no sea utilizada para erosionar la convivencia 

democrática. 

En un mundo cada vez más interconectado, la reflexión filosófica sobre el 

espacio público sigue siendo crucial. La pregunta no es solo cómo participamos 

en él, sino qué tipo de sociedad queremos construir a través de nuestras 

interacciones en estos espacios de diálogo y confrontación de ideas. 

 



Del ágora a la nube: El destino de las humanidades en la era de la IA 

 
 

pág. 12 

 Capítulo I: 

El ágora como cuna del pensamiento crítico: Filosofía, 
diálogo y democracia 

Figura 4 

Filosofía Moderna 

 

Nota: Espacio público en la filosofía moderna [Imagen generada por inteligencia artificial].  (2025). 
Lenoardo.AI.   

1.5.2. La importancia del pensamiento crítico en la educación 

En un mundo donde la información circula a una velocidad sin precedentes, la 

capacidad de pensar críticamente se ha convertido en una habilidad esencial 

dentro de la educación. Ya no basta con memorizar datos; los estudiantes deben 

aprender a cuestionar, analizar y evaluar la información que reciben. El 

pensamiento crítico no solo les ayuda a identificar fuentes confiables, sino que 

también fortalece su autonomía intelectual y su capacidad de argumentación. 

En el aula, fomentar el pensamiento crítico significa promover el debate, el 

análisis de diferentes perspectivas y la resolución de problemas de manera 

reflexiva. Los docentes juegan un papel clave al diseñar actividades que 

estimulen la curiosidad y la capacidad de cuestionamiento, evitando que los 

estudiantes acepten información de manera pasiva. 

Más allá del ámbito académico, esta habilidad resulta fundamental en la vida 

cotidiana. Desde interpretar noticias hasta tomar decisiones personales y 
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profesionales, pensar críticamente permite a las personas actuar con criterio en 

un entorno lleno de influencias y mensajes contradictorios. Por ello, integrar el 

desarrollo del pensamiento crítico en la educación no solo mejora el aprendizaje, 

sino que también prepara a los individuos para enfrentar con responsabilidad y 

discernimiento los desafíos de una sociedad cada vez más compleja. 

Figura 5 

Educar en pensamiento crítico es educar para la vida 

 

Nota: Pensamiento crítico clave para la nueva educación. (2021). Evirtualplus 

1.5.3. La democracia en la era digital: un nuevo ágora virtual 

La democracia ha evolucionado con el tiempo, y en la era digital, el espacio 

público se ha trasladado en gran parte al mundo virtual. Las redes sociales, los 

foros y las plataformas en línea han dado lugar a una nueva ágora digital, donde 

las personas pueden debatir, informarse y participar en la toma de decisiones de 

manera más accesible que nunca. 

Este entorno digital ha ampliado la posibilidad de expresión y ha permitido que 

más voces sean escuchadas, independientemente de su ubicación geográfica o 

condición social. Sin embargo, también plantea desafíos significativos. La 

desinformación, la manipulación de la opinión pública y la polarización son 

riesgos que amenazan la calidad del debate democrático. La facilidad con la que 
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las noticias falsas se propagan y la creación de burbujas informativas pueden 

debilitar el pensamiento crítico y la participación informada. 

A pesar de estos retos, la tecnología también ofrece herramientas para fortalecer 

la democracia. Plataformas de participación ciudadana, consultas en línea y 

acceso libre a información oficial permiten que más personas se involucren 

activamente en la política. La clave está en promover una ciudadanía digital 

responsable, donde el pensamiento crítico y el análisis de la información sean 

esenciales para tomar decisiones conscientes y bien fundamentadas. 

En esta nueva ágora virtual, la democracia sigue dependiendo del compromiso 

de los ciudadanos. Aprovechar el potencial de la era digital sin perder de vista 

los principios de la deliberación racional y el respeto a la diversidad de opiniones 

es fundamental para construir sociedades más justas y participativas. 

Figura 6 

La Democracia en la Era Digital: El Renacer del Ágora en el Mundo Virtual 

 
Nota: La Democracia en la Era Digital.(2023). Diario las Américas. 

1.5.4. Glosario:  

Ágora: Espacio público en la Antigua Grecia donde los ciudadanos se reunían 

para debatir asuntos políticos, filosóficos y sociales. Representaba el centro de 

la vida democrática y cultural de las polis. 
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Antigua Grecia: Cuna de la civilización occidental, reconocida por sus aportes 

en filosofía, democracia, arte y ciencia. Fue el escenario del surgimiento del 

pensamiento crítico y del debate democrático. 

Pensamiento Crítico: Capacidad para analizar, cuestionar y evaluar 

información de manera razonada, clave para la participación democrática y la 

toma de decisiones informadas. 

Debate Filosófico: Discusión estructurada sobre ideas fundamentales como la 

verdad, el bien, la justicia y la existencia, practicada en el Ágora para enriquecer 

el conocimiento colectivo. 

Participación Democrática: Acto de tomar parte activa en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa, garantizando el derecho a intervenir en los 

debates públicos. 

Polis: Ciudad-estado de la Antigua Grecia, considerada una unidad política 

autónoma donde se desarrollaron las primeras formas de democracia directa. 

Gobierno: Sistema de organización política y administrativa de una sociedad. 

En la Antigua Grecia, fue uno de los primeros ejemplos de democracia directa. 

Justicia: Principio ético y jurídico que busca garantizar la igualdad y el respeto 

de los derechos de las personas, tema central en la filosofía griega. 

Existencia: Concepto filosófico que se refiere a la esencia y el significado de la 

vida humana, explorado desde la filosofía antigua hasta el pensamiento 

contemporáneo. 

Filosofía: Disciplina que busca la verdad a través de la razón y la reflexión crítica 

sobre el conocimiento, la existencia y la moral. 

Democracia: Sistema político basado en la participación ciudadana, surgido en 

la Antigua Grecia, donde los ciudadanos ejercían el poder directamente. 

Diálogo: Herramienta esencial para el pensamiento crítico y la filosofía, que 

permite el intercambio de ideas y la búsqueda conjunta de la verdad. 

Conocimiento: Saber adquirido a través del estudio, la experiencia y el debate 

crítico, fundamental para la construcción de sociedades participativas. 
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Sócrates: Filósofo griego precursor del pensamiento crítico, conocido por su 

método basado en el diálogo y la mayéutica. 

Mayéutica: Método socrático que consiste en hacer preguntas para que el 

interlocutor descubra la verdad por sí mismo, desarrollando su capacidad de 

reflexión. 

Pensamiento Occidental: Conjunto de ideas filosóficas surgidas en Europa, 

basado en la razón, la crítica y la búsqueda de la verdad, iniciado en la Antigua 

Grecia. 

Modelos Educativos: Enfoques pedagógicos utilizados para transmitir 

conocimientos y desarrollar habilidades críticas en los estudiantes. 

Razón: Facultad humana para pensar y analizar de forma lógica y coherente, 

base del pensamiento filosófico y del desarrollo del conocimiento. 

Debate Actual: Discusión contemporánea sobre temas sociales y éticos, que 

continúa el espíritu del Ágora como espacio de reflexión colectiva. 

Mundo Digital: Contexto contemporáneo caracterizado por la inmediatez de la 

información y el uso de tecnologías digitales, transformando las formas de 

aprendizaje. 

Inmediatez: Característica del mundo digital, donde el acceso a la información 

es instantáneo, lo que plantea nuevos desafíos para el pensamiento crítico. 

Espíritu del Ágora: Principio que inspira la reflexión y el diálogo como 

herramientas esenciales para construir sociedades críticas y participativas. 

Reflexión: Proceso de análisis y autocrítica que permite cuestionar ideas 

propias y ajenas para alcanzar un conocimiento más profundo. 

Sociedades Críticas: Comunidades que fomentan el pensamiento crítico, 

promoviendo la justicia y la equidad. 

Sociedades Participativas: Sociedades donde los ciudadanos tienen una 

participación activa en la toma de decisiones colectivas, impulsando el bien 

común. 
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La transición al aula digital: El impacto de la 
inteligencia artificial en la enseñanza 

 

2.1. Introducción 

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la enseñanza de 

las humanidades enfrenta un desafío crucial: adaptarse a las nuevas 

herramientas digitales sin perder su esencia. Este capítulo analiza cómo la 

inteligencia artificial (IA) y otras innovaciones tecnológicas están transformando 

el proceso de aprendizaje y su impacto en el desarrollo del pensamiento crítico. 

La IA ha dejado de ser una idea futurista para convertirse en una presencia 

cotidiana en nuestras vidas, y la educación no es la excepción. Desde asistentes 

virtuales que ayudan a responder preguntas hasta algoritmos que personalizan 

el aprendizaje según las necesidades de cada estudiante, la IA está redefiniendo 

la manera en que se enseñan y estudian las disciplinas humanísticas. Ya no se 

trata solo de leer textos y analizarlos en clase; ahora, herramientas como los 

modelos de lenguaje pueden generar resúmenes, responder preguntas 

complejas y hasta sugerir nuevas perspectivas sobre un tema. 

Sin embargo, esta revolución tecnológica también plantea desafíos importantes. 

Uno de los riesgos más evidentes es la dependencia excesiva de la IA, lo que 

podría llevar a una disminución en la capacidad de análisis y reflexión de los 

estudiantes. Si bien estas herramientas pueden facilitar el acceso a la 

información, no deben reemplazar la capacidad de razonar, cuestionar y debatir. 

En este sentido, el papel del docente es más crucial que nunca: no solo como 

transmisor de conocimientos, sino como guía en el proceso de discernir entre 

información valiosa y datos superficiales. 

Otro aspecto a considerar es el sesgo inherente en los algoritmos de IA. A pesar 

de su aparente objetividad, estas tecnologías aprenden a partir de datos 

existentes, que muchas veces reflejan prejuicios culturales o históricos. Esto 

hace que la enseñanza de las humanidades cobre aún más relevancia, ya que 

proporciona las herramientas necesarias para interpretar la información de 

manera crítica y evitar caer en discursos sesgados o manipulaciones. 



Del ágora a la nube: El destino de las humanidades en la era de la IA 

 
 

pág. 21 

 Capítulo II: 
La transición al aula digital: El impacto de la inteligencia 
artificial en la enseñanza 

Este capítulo también explora cómo las humanidades pueden beneficiarse de la 

IA sin perder su profundidad. La clave está en encontrar un equilibrio entre el uso 

de la tecnología y el desarrollo del pensamiento crítico. En lugar de ver la IA 

como una amenaza, podemos aprovecharla como un complemento que 

amplifique la capacidad humana de analizar, cuestionar y generar nuevas ideas. 

En definitiva, la educación del futuro no dependerá solo de la tecnología, sino de 

nuestra capacidad para integrarla de manera consciente y ética, asegurando que 

siga sirviendo al propósito fundamental del aprendizaje: formar mentes críticas, 

creativas y reflexivas. 

 

2.2. De la enseñanza tradicional a la educación digital: la 
evolución del aula 

Desde la antigua Grecia hasta nuestros días, el aula ha sido un espacio de 

encuentro y aprendizaje. Allí, el conocimiento ha pasado de generación en 

generación, evolucionando con cada sociedad y sus avances. Pero, ¿cómo ha 

cambiado este espacio con la llegada de la tecnología y, más recientemente, con 

la irrupción de la inteligencia artificial? 

2.2.1. La enseñanza tradicional: El aula como espacio físico 

Durante siglos, la educación se ha basado en un modelo donde el profesor es la 

fuente principal de conocimiento y los estudiantes son receptores. Este enfoque 

ha sido fundamental para la transmisión de ideas y valores, pero también ha 

enfrentado desafíos. La enseñanza tradicional, aunque efectiva en muchos 

aspectos, a menudo ha sido rígida, limitando la participación activa de los 

estudiantes y adaptándose con dificultad a los distintos ritmos de aprendizaje. 

Sin embargo, lo que hace especial al aula física es su capacidad de generar 

interacción humana, el debate cara a cara y la formación de vínculos entre 

estudiantes y profesores. Más allá del contenido, en estos espacios se fomenta 

el pensamiento crítico, la curiosidad y el trabajo en equipo, habilidades 

esenciales para cualquier sociedad. 
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2.2.2. La educación digital: Una transformación sin precedentes 

Con la llegada de internet, las computadoras y las plataformas en línea, la 

educación comenzó a cambiar radicalmente. Ya no era necesario estar en un 

aula para acceder al conocimiento; los recursos digitales permitieron a los 

estudiantes aprender a su propio ritmo, explorar temas más allá del currículo y 

conectarse con expertos de cualquier parte del mundo. 

Las herramientas digitales han sido especialmente valiosas para democratizar la 

educación, llevando el aprendizaje a comunidades que antes no tenían acceso 

a ciertos materiales o experiencias académicas. Sin embargo, también han 

planteado nuevos retos, como la distracción constante, la sobrecarga de 

información y la necesidad de desarrollar habilidades para discernir fuentes 

confiables en un entorno digital saturado. 

2.2.3. El aula del futuro: Integración de lo físico y lo digital 

Hoy, la educación se encuentra en un punto de inflexión. La IA está 

revolucionando la forma en que aprendemos, ofreciendo experiencias más 

interactivas y personalizadas. Desde asistentes virtuales que responden dudas 

hasta plataformas que adaptan el contenido a cada estudiante, la inteligencia 

artificial promete hacer el aprendizaje más eficiente y accesible. 

Pero más allá de la tecnología, el reto del aula del futuro será encontrar un 

equilibrio: aprovechar las innovaciones sin perder la esencia humana del 

aprendizaje. Porque, al final del día, el conocimiento no solo se trata de 

información, sino de la capacidad de reflexionar, cuestionar y construir juntos un 

mejor futuro. 
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Figura 7 

De la Educación Tradicional a la Digital: Transformación del Aula 

 
Nota: Revolución Educativa. [geeksroom] (2023). DALL-E 

 

2.3. Inteligencia artificial y su rol en la educación: ¿Reemplazo 
o complemento? 

La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación ha generado tanto 

entusiasmo como inquietud. ¿Está destinada a reemplazar a los docentes o 

puede convertirse en una herramienta que potencie su labor? Esta pregunta 

refleja una preocupación legítima en un mundo donde la automatización avanza 

a pasos agigantados. 

En realidad, la IA no busca sustituir el papel de los educadores, sino 

complementarlo y fortalecerlo. Su mayor potencial radica en la capacidad de 

personalizar el aprendizaje, adaptando contenidos y metodologías a las 

necesidades individuales de cada estudiante. Plataformas basadas en IA pueden 

analizar patrones de desempeño, identificar dificultades específicas y 

recomendar estrategias para mejorar la comprensión, algo que en un aula 

tradicional podría resultar difícil debido a la diversidad de ritmos de aprendizaje. 

Además, la IA puede aliviar la carga administrativa de los docentes, 

automatizando tareas como la corrección de exámenes, la organización de 
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materiales didácticos y el seguimiento del progreso de los estudiantes. Esto 

permite que los profesores dediquen más tiempo a lo que realmente importa: la 

interacción humana, la orientación personalizada y la formación en habilidades 

críticas como el pensamiento analítico, la creatividad y la ética. 

Sin embargo, es importante reconocer los límites de la IA. No puede reemplazar 

el aspecto emocional y motivacional de la enseñanza. La educación no se trata 

solo de transmitir conocimientos, sino de formar personas con valores, empatía 

y capacidad de reflexión. Un algoritmo puede sugerir soluciones a un problema 

matemático, pero difícilmente podrá inspirar a un estudiante a superar sus 

miedos, a creer en su potencial o a desarrollar una pasión por el aprendizaje. 

Por ello, la verdadera pregunta no es si la IA reemplazará a los docentes, sino 

cómo podemos integrarla de manera responsable y efectiva en el aula. Su uso 

debe estar guiado por principios pedagógicos sólidos y por la convicción de que 

la tecnología es una herramienta al servicio del aprendizaje, no un sustituto de 

la relación educativa. 

El futuro de la educación no radica en una elección entre humanos o máquinas, 

sino en la colaboración entre ambos. La IA puede proporcionar recursos valiosos, 

pero seguirá siendo el docente quien, con su experiencia, empatía y capacidad 

de motivar, haga de la enseñanza una experiencia significativa y transformadora. 

Figura 8 

El Docente es el Corazón de una Enseñanza Transformadora 

 
Nota: El docente puede ser capaz de facilitar el aprendizaje del alumno (2021).. Etecé. 
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2.4. ¿Pueden los algoritmos enseñar a pensar críticamente? 

En la era de la información, donde los algoritmos influyen en lo que leemos, 

vemos y hasta en nuestras decisiones diarias, surge una pregunta fundamental: 

¿pueden estas tecnologías enseñarnos a pensar críticamente o, por el contrario, 

nos están llevando a una forma de pensamiento más automatizada? 

Por un lado, los algoritmos han demostrado ser herramientas poderosas para la 

educación, capaces de analizar grandes volúmenes de información y 

proporcionar respuestas rápidas y personalizadas a los estudiantes. Sistemas 

basados en IA pueden diseñar ejercicios interactivos, recomendar lecturas 

adaptadas al nivel de cada usuario y ofrecer evaluaciones en tiempo real. Sin 

embargo, el pensamiento crítico va más allá de procesar información o encontrar 

respuestas correctas; implica cuestionar, reflexionar y construir argumentos 

propios, habilidades que no siempre se pueden automatizar. 

Los algoritmos pueden guiar el aprendizaje, pero no pueden sustituir la 

autonomía intelectual de los estudiantes. Si bien pueden ofrecer datos y análisis 

sobre un tema, no pueden enseñar por sí mismos a cuestionar la validez de la 

información, detectar sesgos o considerar múltiples perspectivas. De hecho, en 

muchas ocasiones, los algoritmos funcionan con sesgos propios, reforzando 

ciertos puntos de vista según patrones previos de datos. Esto plantea un riesgo: 

si dependemos demasiado de ellos sin cuestionar sus resultados, podríamos 

terminar con un pensamiento más pasivo que crítico. 

Por otro lado, cuando se diseñan adecuadamente, las tecnologías de IA pueden 

fomentar el pensamiento crítico en lugar de inhibirlo. Por ejemplo, sistemas de 

aprendizaje basados en debates interactivos, simulaciones o resolución de 

problemas complejos pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades 

de análisis, argumentación y toma de decisiones. Pero para que esto funcione, 

es fundamental que el uso de la IA en educación esté acompañado de un 

enfoque pedagógico que incentive la curiosidad, la duda y la capacidad de 

evaluar la información de manera independiente. 

La clave está en cómo utilizamos la tecnología. Si la convertimos en una 

herramienta que desafíe a los estudiantes a justificar sus respuestas, a explorar 

diferentes puntos de vista y a reflexionar sobre el impacto de la información, 
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entonces los algoritmos pueden ser aliados en la enseñanza del pensamiento 

crítico. Pero si nos limitamos a aceptar sus resultados como verdades absolutas 

sin cuestionarlos, corremos el riesgo de perder la esencia misma del 

pensamiento reflexivo. 

En última instancia, enseñar a pensar críticamente sigue siendo una tarea 

humana. Los docentes, el debate en el aula y la interacción con diversas fuentes 

de conocimiento seguirán siendo esenciales para formar ciudadanos capaces de 

analizar el mundo con profundidad. Los algoritmos pueden ayudar en el proceso, 

pero la capacidad de pensar de manera crítica sigue estando, afortunadamente, 

en nuestras manos.  

 

2.5. El uso de la ia en la personalización del aprendizaje de las 
humanidades 

Cada estudiante es único. Sus intereses, habilidades y ritmo de aprendizaje 

varían, lo que hace que la educación tradicional, con un enfoque único para 

todos, no siempre logre atender las necesidades individuales. En este contexto, 

la inteligencia artificial (IA) se presenta como una herramienta poderosa para 

personalizar la enseñanza, especialmente en el ámbito de las humanidades, 

permitiendo que cada estudiante pueda alcanzar su máximo potencial. 

2.5.1. Identificación de necesidades: Un aprendizaje más 
personalizado 

Uno de los mayores beneficios de la IA en la educación es su capacidad para 

analizar grandes volúmenes de datos y detectar patrones. A través de 

plataformas de aprendizaje, la IA puede evaluar cómo un estudiante interactúa 

con los contenidos, qué áreas domina y cuáles le presentan más dificultades. 

También puede identificar sus intereses y estilos de aprendizaje, proporcionando 

información valiosa para que los docentes adapten sus estrategias de 

enseñanza. 

Por ejemplo, si un estudiante muestra mayor afinidad por el análisis de textos 

filosóficos, pero tiene dificultades en la argumentación escrita, la IA puede 
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sugerirle ejercicios específicos para fortalecer esa habilidad. En lugar de ofrecer 

una educación estandarizada, la tecnología permite una enseñanza más flexible 

y ajustada a cada necesidad. 

2.5.2. Adaptación de contenidos: Aprendizaje a la medida 

Con base en los datos obtenidos, la IA puede modificar la forma en que se 

presentan los contenidos. Puede ajustar la dificultad de una lectura, proponer 

actividades más dinámicas o incluso reformular explicaciones para hacerlas más 

accesibles. Esto es especialmente útil en disciplinas humanísticas, donde la 

interpretación y el análisis son esenciales. 

Por ejemplo, un estudiante que aprende mejor con material audiovisual podría 

recibir videos explicativos, mientras que otro que prefiere el aprendizaje basado 

en la lectura podría acceder a ensayos y artículos más detallados. De esta 

manera, la IA no solo facilita el acceso al conocimiento, sino que lo hace de una 

manera que resuene mejor con cada persona. 

2.5.3. Retroalimentación personalizada y tutorías virtuales 

Uno de los aspectos más valiosos de la IA es su capacidad para ofrecer 

retroalimentación inmediata. En lugar de esperar días o semanas para recibir 

comentarios sobre un ensayo o un análisis literario, los estudiantes pueden 

obtener sugerencias al instante. Además, las tutorías virtuales impulsadas por IA 

pueden responder preguntas, aclarar dudas y reforzar conceptos en cualquier 

momento, complementando el rol del docente. 

2.5.4. Hacia una educación más humana con el apoyo de la IA 

Lejos de reemplazar a los docentes, la IA puede ser una aliada para ofrecer una 

enseñanza más inclusiva, personalizada y efectiva. En un mundo donde cada 

mente es distinta, la tecnología nos da la oportunidad de adaptar la educación a 

las necesidades de cada estudiante, sin perder el valor del pensamiento crítico 

y la creatividad que caracterizan a las humanidades. 
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Figura 9 

La inteligencia artificial y su impacto en la personalización del proceso de 

aprendizaje 

 

Nota: Personalización del proceso de aprendizaje. [Imagen generada por inteligencia artificial]. 
(2025). Meta. AI 

 

2.6. Desafíos y oportunidades que presenta la ia para los 
educadores y estudiantes 

La Inteligencia Artificial está transformando la educación, pero también presenta 

retos importantes que deben ser abordados para garantizar su implementación 

efectiva y equitativa. A continuación, se analizan algunos de los principales 

desafíos y oportunidades que la IA ofrece a docentes y estudiantes. 

Desafíos 

• Brecha digital: La desigualdad en el acceso a la tecnología y a una 

conexión estable a internet sigue siendo una barrera para muchos 

estudiantes. Es fundamental desarrollar políticas que garanticen la 

equidad digital, asegurando que todos los alumnos tengan las mismas 

oportunidades de aprendizaje. 
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• Privacidad y seguridad de los datos: La IA en la educación recopila 

grandes volúmenes de información personal de los estudiantes. Es crucial 

implementar regulaciones y mecanismos de seguridad que protejan estos 

datos y eviten su uso indebido. 

• Ética de la IA: La implementación de la IA en la educación debe regirse 

por principios éticos, evitando sesgos en los algoritmos y promoviendo un 

uso responsable de la tecnología. 

• Formación docente: Los educadores necesitan capacitación continua 

para integrar eficazmente la IA en sus metodologías de enseñanza. La 

formación debe enfocarse no solo en el uso técnico de las herramientas, 

sino también en estrategias pedagógicas que maximicen su impacto. 

Oportunidades 

• Personalización del aprendizaje: La IA permite adaptar el contenido y 

el ritmo de enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante, 

promoviendo un aprendizaje más eficaz y motivador. 

• Mejora de la eficiencia: Las herramientas basadas en IA pueden 

automatizar tareas administrativas y repetitivas, como la calificación de 

exámenes y la gestión de horarios, permitiendo que los docentes se 

concentren en la enseñanza y la interacción con los alumnos. 

• Nuevas formas de aprendizaje: La incorporación de IA en plataformas 

educativas posibilita experiencias interactivas y gamificadas que 

aumentan el compromiso de los estudiantes y facilitan la comprensión de 

conceptos complejos. 

• Acceso a la educación: La IA puede ampliar el acceso a la educación, 

especialmente para estudiantes que viven en zonas remotas o que tienen 

dificultades para asistir a instituciones tradicionales. Herramientas como 

los tutores virtuales y los cursos en línea facilitan el aprendizaje autónomo 

y flexible. 

Si bien la IA en la educación presenta desafíos significativos, sus beneficios 

potenciales son enormes. la clave para aprovechar al máximo estas 
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oportunidades radica en el equilibrio entre la innovación tecnológica y la 

orientación pedagógica. un enfoque responsable y estratégico garantizará que 

la IA se convierta en una aliada en el proceso educativo, potenciando tanto el rol 

del docente como el aprendizaje de los estudiantes. 

2.6.1. Glosario 

Inteligencia Artificial (IA): Tecnología que simula procesos de inteligencia 

humana mediante algoritmos, como el aprendizaje, el razonamiento y la toma de 

decisiones, aplicable en diversas áreas, incluida la educación. 

Enseñanza de las Humanidades: Proceso educativo centrado en disciplinas 

como la filosofía, la literatura, la historia y el arte, que fomenta el pensamiento 

crítico, la reflexión ética y el desarrollo de una visión integral del mundo. 

Pensamiento Crítico: Capacidad de analizar, evaluar y cuestionar información 

de manera reflexiva y lógica, con el objetivo de tomar decisiones fundamentadas 

y evitar la aceptación pasiva de datos o ideas. 

Evolución del Aula: Transformación del entorno educativo a lo largo del tiempo, 

marcada por la integración de tecnologías digitales, el cambio en las 

metodologías y la diversificación de las estrategias de enseñanza. 

Educación Tradicional: Modelo educativo basado en la enseñanza presencial, 

la memorización de contenidos y la transmisión de conocimientos de forma 

unidireccional, generalmente centrado en el docente. 

Aula Híbrida: Espacio educativo que combina la enseñanza presencial con 

herramientas y recursos digitales para ofrecer una experiencia de aprendizaje 

más flexible y personalizada. 

Personalización del Aprendizaje: Estrategia educativa que adapta el 

contenido, el ritmo y las metodologías a las necesidades, intereses y habilidades 

individuales de cada estudiante. 

Metodologías Educativas: Conjunto de enfoques, estrategias y técnicas 

utilizadas por los docentes para facilitar el proceso de aprendizaje y desarrollar 

habilidades específicas en los estudiantes. 
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Plataformas Basadas en IA: Herramientas digitales que utilizan algoritmos de 

inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje, automatizar tareas 

docentes y analizar el desempeño académico. 

Desempeño Académico: Nivel de logro alcanzado por los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje, evaluado mediante criterios establecidos en función de 

sus conocimientos y habilidades. 

Carga Administrativa de los Docentes: Conjunto de tareas no relacionadas 

directamente con la enseñanza, como la gestión de informes, la planificación y 

la evaluación, que pueden afectar el tiempo dedicado a la educación. 

Interacción Humana: Elemento clave en el proceso educativo que permite el 

intercambio de ideas, emociones y experiencias entre estudiantes y docentes, 

fundamental para el desarrollo social y cognitivo. 

Formación en Habilidades Críticas: Proceso educativo destinado a desarrollar 

competencias esenciales para el pensamiento analítico, la creatividad y la 

resolución de problemas complejos. 

Pensamiento Analítico: Habilidad para descomponer problemas complejos en 

partes más simples, identificar relaciones y patrones, y llegar a conclusiones 

lógicas y fundamentadas. 

Creatividad: Capacidad para generar ideas originales y soluciones innovadoras, 

combinando elementos conocidos de nuevas maneras o proponiendo 

perspectivas inéditas. 

Ética: Reflexión sobre los principios y valores que guían la conducta humana, 

particularmente relevante en el desarrollo y uso de la tecnología en la educación. 

Tecnología Educativa: Uso de herramientas digitales y tecnológicas para 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitando el acceso al 

conocimiento y la personalización del aprendizaje. 

Algoritmos: Conjunto de reglas o instrucciones utilizadas por sistemas 

informáticos para resolver problemas y tomar decisiones de manera 

automatizada. 
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Autonomía Intelectual: Capacidad de pensar y tomar decisiones de manera 

independiente, sin depender de opiniones externas o respuestas predefinidas 

por la tecnología. 

Reflexión Crítica: Proceso de análisis profundo sobre la propia experiencia, 

conocimientos y valores, que permite comprender y cuestionar la realidad desde 

una perspectiva ética y razonada. 

Sesgos en Algoritmos: Desviaciones o errores sistemáticos en los resultados 

generados por algoritmos, que pueden reflejar y perpetuar prejuicios humanos o 

desigualdades sociales. 

Enseñanza del Pensamiento Crítico: Estrategia educativa orientada a 

desarrollar la capacidad de analizar, evaluar y cuestionar información para tomar 

decisiones informadas y éticas. 

Tareas Pedagógicas: Actividades diseñadas por los docentes para facilitar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la planificación, la evaluación y 

el acompañamiento de los estudiantes. 

Diversidad de Perspectivas: Reconocimiento y valoración de las diferentes 

formas de ver el mundo, que enriquece el proceso educativo al fomentar la 

tolerancia, el respeto y la comprensión intercultural. 
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Filosofía en la era de la información: ¿Cómo enseñar el 
pensamiento crítico en un mundo saturado de datos? 

 

3.1. Introducción 

Vivimos en una era donde la información fluye sin descanso. Con solo un clic, 

tenemos acceso a una cantidad abrumadora de datos sobre cualquier tema 

imaginable. Pero este fácil acceso también tiene su lado oscuro: la 

desinformación, los sesgos ocultos y la dificultad para diferenciar entre fuentes 

confiables y manipuladas. En este contexto, desarrollar el pensamiento crítico se 

vuelve más necesario que nunca. No basta con recibir información; es 

fundamental saber interpretarla, cuestionarla y analizarla con profundidad. 

3.1.1. La importancia del pensamiento crítico en la era digital 

En el pasado, el conocimiento era transmitido principalmente por libros, docentes 

y expertos. Hoy, las redes sociales, los blogs y los algoritmos de búsqueda 

determinan en gran medida qué información llega a nosotros. A menudo, estos 

sistemas priorizan contenidos que generan más interacción, sin importar su 

precisión o veracidad. Como resultado, nos encontramos expuestos a noticias 

falsas, teorías conspirativas y discursos que pueden parecer convincentes, pero 

que carecen de fundamento. 

Aquí es donde la filosofía y su enfoque reflexivo juegan un papel crucial. Desde 

la antigüedad, el pensamiento filosófico ha sido una herramienta poderosa para 

cuestionar la realidad, analizar argumentos y buscar la verdad más allá de las 

apariencias. Aplicar estos principios en el mundo digital nos permite no solo 

consumir información, sino interactuar con ella de manera crítica y consciente. 

3.1.2. Filosofía: Una guía para navegar en un océano de datos 

La enseñanza de la filosofía nos ofrece herramientas para analizar la información 

con rigor. Pensadores como Sócrates, con su método basado en la pregunta 

constante, nos enseñan a no aceptar afirmaciones sin cuestionarlas. Desarrollar 

este hábito en los estudiantes es clave para que no se conviertan en receptores 
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pasivos de información, sino en participantes activos en la construcción de su 

conocimiento. 

Aristóteles, por su parte, nos mostró la importancia de la lógica y la 

argumentación, principios fundamentales para evaluar la solidez de una 

afirmación. Aplicado a la era digital, esto significa desarrollar la capacidad de 

identificar falacias, reconocer sesgos y diferenciar entre opiniones y hechos. 

Además, el pensamiento filosófico fomenta la humildad intelectual, el 

reconocimiento de que nuestras ideas pueden estar equivocadas y la apertura al 

diálogo. En un mundo polarizado donde los debates en línea muchas veces se 

reducen a enfrentamientos sin reflexión, estas habilidades se vuelven esenciales 

para construir una sociedad más informada y tolerante. 

3.1.3. Educar para el pensamiento crítico: Un desafío y una 
necesidad 

Enseñar a los estudiantes a analizar críticamente la información no es tarea 

sencilla. Requiere tiempo, práctica y, sobre todo, un enfoque que no se limite a 

la memorización, sino que fomente el debate, la argumentación y la exploración 

de distintas perspectivas. 

En este capítulo, exploraremos estrategias para integrar la enseñanza filosófica 

en el aula de manera práctica y dinámica, con el objetivo de que los estudiantes 

no solo aprendan a identificar la verdad en medio del ruido digital, sino que 

también desarrollen la capacidad de construir sus propias ideas con solidez y 

autonomía. Porque, al final del día, la educación no solo consiste en transmitir 

información, sino en formar mentes capaces de pensar por sí mismas. 

 

3.2. El pensamiento crítico como habilidad humana 

En un mundo donde la información fluye de manera constante y acelerada, el 

pensamiento crítico se ha convertido en una de las habilidades más valiosas 

para la vida cotidiana, la educación y el trabajo. Pero, ¿qué significa realmente 

pensar de manera crítica y por qué sigue siendo una capacidad exclusivamente 
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humana, incluso en una era dominada por la inteligencia artificial y los 

algoritmos? 

El pensamiento crítico va más allá de recibir información y aceptarla 

pasivamente. Es la capacidad de analizar, cuestionar, comparar y evaluar 
diferentes perspectivas antes de llegar a una conclusión fundamentada. Implica 

detectar falacias, reconocer sesgos, separar hechos de opiniones y tomar 

decisiones basadas en razonamiento lógico y evidencia. En esencia, es lo que 

nos permite ser autónomos en nuestra forma de pensar, en lugar de depender 

únicamente de lo que otros –o la tecnología– nos dicen. 

A diferencia de los algoritmos, que pueden procesar datos a velocidades 

sorprendentes, los seres humanos no solo analizamos información, sino que 

también la interpretamos dentro de un contexto social, cultural y ético. Por 

ejemplo, mientras que una IA puede sugerir la mejor opción basada en cálculos 

matemáticos o estadísticas, los humanos consideramos valores, emociones y 

dilemas morales antes de tomar decisiones. Esta capacidad de reflexión y 

autoconciencia es única en nuestra especie. 

Otro aspecto clave del pensamiento crítico es la creatividad. Mientras que una 

máquina puede identificar patrones en datos, solo los humanos podemos 

desafiar esos patrones, proponer nuevas preguntas y buscar soluciones 

innovadoras. Los grandes avances en la ciencia, el arte y la filosofía han surgido 

precisamente de la capacidad de desafiar lo establecido y pensar más allá de lo 

evidente. 

Sin embargo, el desarrollo del pensamiento crítico no es automático; debe 

cultivarse y ejercitarse. En la educación, por ejemplo, es fundamental que los 

estudiantes no solo memoricen conceptos, sino que aprendan a analizarlos y 

debatirlos. Un sistema educativo que fomente el pensamiento crítico ayuda a 

formar ciudadanos capaces de discernir entre información confiable y 

desinformación, de cuestionar estructuras injustas y de participar activamente en 

la construcción de una sociedad más reflexiva y democrática. 

A medida que la inteligencia artificial avanza y asume un papel cada vez más 

relevante en nuestras vidas, se vuelve aún más importante fortalecer esta 

habilidad humana. No podemos delegar nuestro pensamiento en máquinas ni 
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aceptar respuestas sin cuestionarlas. Más bien, debemos utilizar la tecnología 

como una herramienta que nos ayude a expandir nuestro razonamiento en lugar 

de reemplazarlo. 

En última instancia, el pensamiento crítico es lo que nos hace humanos. Es 

nuestra capacidad para dudar, para cuestionar y para imaginar lo que aún no 

existe. En un mundo saturado de información y automatización, la habilidad de 

pensar por nosotros mismos es, y seguirá siendo, nuestro mayor activo. 

En conclusión, el pensamiento crítico es una habilidad humana compleja que 

involucra no solo procesar información, sino también cuestionarla, reflexionar 

sobre ella y considerar diferentes perspectivas. Aunque la IA puede proporcionar 

datos y análisis, no puede replicar completamente el proceso de reflexión 

subjetiva, el juicio moral o la toma de decisiones basada en valores humanos. 

Por lo tanto, si, es posible enseñar el pensamiento crítico, pero no se debe 

depender de la IA para desarrollarlo completamente. La IA puede ser una 

herramienta útil para proporcionar información y ejemplos, pero la reflexión 

profunda sigue siendo una habilidad que se cultiva a través de la interacción 

humana, la educación tradicional y la práctica constante. 

 

3.3. El rol de la ia en el pensamiento crítico 

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta poderosa en 

muchos ámbitos, y la educación no es la excepción. Su capacidad para procesar 

grandes volúmenes de datos, analizar información y generar respuestas en 

tiempo real la convierte en un recurso valioso para fortalecer el pensamiento 

crítico en los estudiantes. Sin embargo, aunque la IA puede facilitar el acceso a 

múltiples perspectivas y brindar oportunidades para la práctica del 

cuestionamiento, el pensamiento crítico es mucho más que analizar datos o 

encontrar patrones. 

3.3.1. IA y pensamiento crítico: Una alianza prometedora 

Una de las grandes ventajas de la IA es su capacidad para proporcionar 

información en múltiples formatos, desde textos hasta gráficos y simulaciones 

interactivas. Esto permite que los estudiantes puedan comparar fuentes, analizar 



Del ágora a la nube: El destino de las humanidades en la era de la IA 

 
 

pág. 40 

 Capítulo III: 
Filosofía en la era de la información: ¿Cómo enseñar el 
pensamiento crítico en un mundo saturado de datos? 

argumentos y detectar inconsistencias en la información. Por ejemplo, una 

plataforma educativa impulsada por IA puede presentar distintos puntos de vista 

sobre un mismo tema, permitiendo que los estudiantes los contrasten y 

desarrollen su propio criterio. 

Además, la IA puede diseñar ejercicios personalizados que ayuden a reforzar 

habilidades de análisis y lógica. Un estudiante que tiene dificultades para 

identificar falacias argumentativas podría recibir ejemplos interactivos y 

explicaciones detalladas adaptadas a su nivel de comprensión. De este modo, la 

tecnología se convierte en un complemento para el aprendizaje, brindando 

recursos que refuercen la capacidad de reflexión. 

3.3.2. El rol insustituible de la formación humana 

A pesar de estos avances, el pensamiento crítico no es solo cuestión de datos y 

análisis lógico. Implica habilidades más profundas como la ética, la empatía y la 

capacidad de comprender contextos complejos, elementos que difícilmente 

pueden ser enseñados exclusivamente por una máquina. 

Cuestionar una información no se trata únicamente de identificar si es verdadera 

o falsa, sino de analizar quién la emite, con qué propósito y cómo afecta a 

diferentes grupos de personas. La IA puede ayudar en este proceso, pero el 

juicio humano sigue siendo indispensable para interpretar la realidad con 

sensibilidad y sentido moral. 

Además, el pensamiento crítico no solo ocurre en el aula o frente a una pantalla. 

Se desarrolla en la interacción con otras personas, en la discusión de ideas y en 

la capacidad de ponerse en el lugar del otro. La IA puede ofrecer argumentos y 

análisis, pero no puede reemplazar la riqueza de un debate en vivo o la 

experiencia de aprender a través del diálogo y la confrontación de ideas en un 

entorno humano. 

3.3.3. Hacia un equilibrio entre tecnología y formación humana 

La IA no reemplazará la necesidad de la enseñanza humana del pensamiento 

crítico, pero sí puede potenciarla. Puede ser una aliada para ampliar 

perspectivas, ofrecer simulaciones que repliquen situaciones del mundo real y 
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proporcionar herramientas analíticas que ayuden a los estudiantes a desarrollar 

un criterio más sólido. 

Sin embargo, el verdadero desafío es encontrar un equilibrio. La educación debe 

seguir priorizando el desarrollo de la reflexión y la capacidad de cuestionar de 

manera ética y fundamentada. La tecnología puede ser un apoyo invaluable, 

pero la esencia del pensamiento crítico seguirá dependiendo de la curiosidad, la 

creatividad y la humanidad de quienes aprenden. 

Figura 10 

La IA fomenta el pensamiento crítico con datos y perspectivas 

 
Nota: La IA fomenta el pensamiento crítico con datos y perspectivas. [Imagen generada por 
inteligencia artificial].  (2025). Meta. AI. 
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3.4. El reto de la sobrecarga informativa en el contexto digital 

3.4.1. Navegando en el océano de la información: Pensar antes 
de creer 

Imagina que estás en un banquete con miles de platillos distintos frente a ti. 

Algunos son exquisitos y nutritivos, otros lucen apetitosos, pero carecen de valor 

alimenticio, y algunos incluso podrían hacerte daño. ¿Cómo decides qué comer? 

Algo similar ocurre en la era digital: estamos rodeados por una inmensa cantidad 

de información, pero no toda es útil, veraz o confiable. Entonces, ¿cómo 

podemos navegar en este océano de datos sin perdernos ni intoxicarnos con 

desinformación? 

3.4.2. El diluvio de datos: Más no siempre es mejor 

Nunca antes en la historia hemos tenido tanto acceso a la información. Internet 

nos permite consultar cualquier tema al instante, desde investigaciones 

científicas hasta opiniones en redes sociales. Sin embargo, esta abundancia de 

datos no garantiza que tomemos mejores decisiones. De hecho, puede producir 

el efecto contrario: una saturación de información que nos abruma y nos impide 

pensar con claridad. 

La paradoja de la elección nos dice que, cuando tenemos demasiadas opciones, 

tomar una decisión se vuelve más difícil. Al buscar respuestas en línea, podemos 

encontrarnos con decenas de fuentes que dicen cosas distintas sobre un mismo 

tema. ¿Cómo saber cuál es la correcta? La sobrecarga de información puede 

llevarnos a la confusión, la fatiga mental o incluso a aceptar la primera respuesta 

que encontramos sin cuestionarla. 

3.4.3. El peligro de la desinformación 

Otro desafío es que no toda la información disponible en internet es confiable. 

Las noticias falsas, la propaganda disfrazada de hechos y los contenidos 

manipulados se han convertido en una amenaza real para la percepción de la 

realidad. La IA ha potenciado la velocidad con la que se generan y distribuyen 

estos contenidos, desde textos hasta imágenes y videos generados 

artificialmente. 
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El problema es que, muchas veces, la desinformación apela a nuestras 

emociones más que a nuestra lógica. Un titular alarmante o una imagen 

impactante pueden hacernos reaccionar antes de verificar su veracidad. Si no 

desarrollamos la capacidad de analizar la información con pensamiento crítico, 

corremos el riesgo de ser manipulados sin darnos cuenta. 

3.4.4. Aprender a filtrar: El verdadero superpoder digital 

En este mundo saturado de datos, la habilidad más importante no es memorizar 

información, sino aprender a filtrarla y evaluarla con criterio. No todo lo que 

aparece en la primera página de un buscador es cierto. No todas las fuentes 

tienen la misma credibilidad. Y no todo lo que se viraliza es relevante o verídico. 

Aquí es donde la educación juega un papel clave. Los estudiantes deben 

aprender a cuestionar, contrastar y analizar la información antes de aceptarla 

como verdad. La IA puede ayudar organizando y clasificando datos, pero el juicio 

humano sigue siendo insustituible. Saber distinguir entre información útil y ruido 

digital es una habilidad que debe enseñarse con urgencia en la era de la 

sobreinformación. 

El pensamiento crítico no consiste solo en consumir información, sino en 

analizarla con un enfoque reflexivo y ético. Aprender a pensar antes de creer es 

el mejor antídoto contra la manipulación y la ignorancia en un mundo cada vez 

más dominado por el flujo constante de datos. 

Figura 11 

El Desafío de la Sobrecarga Informativa en la Era Digital 

 
Nota: El Desafío de la Sobrecarga Informativa en la Era Digital. [Imagen generada por inteligencia 
artificial]. (2025). Meta. AI. 
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3.5. El papel de la ia en la filtración y análisis de la información: 
¿Herramienta o trampa? 

3.5.1. La IA como tamiz: ¿Filtra información o la distorsiona? 

Imagina que tienes un gran cesto lleno de trigo mezclado con paja. Separar el 

grano de la paja a mano sería una tarea ardua, pero si tuvieras un tamiz que 

hiciera el trabajo por ti, todo sería más fácil y rápido. Algo similar ocurre con la 

inteligencia artificial (IA) en el mundo digital: actúa como un filtro que nos ayuda 

a procesar la inmensa cantidad de información disponible en internet. Pero aquí 

surge la pregunta clave: ¿cómo funciona este tamiz y hasta qué punto podemos 

confiar en él? 

3.5.2. Algoritmos de filtrado: ¿Nos muestran lo que queremos o 
lo que necesitamos? 

La IA emplea algoritmos para analizar nuestras búsquedas, interacciones y 

preferencias, con el fin de ofrecernos contenido que considere relevante para 

nosotros. Cuando buscamos algo en internet, los motores de búsqueda utilizan 

estos algoritmos para priorizar la información más afín a nuestros intereses, lo 

que nos permite encontrar respuestas de manera rápida y eficiente. 

Sin embargo, este mecanismo también tiene un lado oscuro. A medida que la IA 

aprende sobre nuestros gustos y hábitos, puede terminar mostrándonos solo 

aquello que confirma nuestras creencias previas. Esto crea lo que se conoce 

como “burbujas de filtro”, un fenómeno en el que, sin darnos cuenta, nos vemos 

expuestos únicamente a perspectivas que refuerzan nuestros puntos de vista y 

nos aíslan de opiniones diferentes. En lugar de ampliar nuestro conocimiento, 

este filtrado automatizado puede limitarlo, moldeando nuestra visión del mundo 

de manera sesgada. 

3.5.3. Los sesgos en la IA: Un reflejo de quienes la crean 

Los algoritmos no son neutrales. Están diseñados por personas y entrenados 

con datos que pueden contener prejuicios, errores o desigualdades. Si un 

sistema de IA se entrena con información parcial o sesgada, sus resultados 

también reflejarán esas distorsiones. 
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Por ejemplo, si un algoritmo de recomendación de noticias prioriza cierto tipo de 

fuentes sobre otras, los usuarios recibirán una visión sesgada de la realidad sin 

darse cuenta. Esto puede tener consecuencias importantes, desde reforzar 

desinformación hasta influir en la toma de decisiones políticas o sociales. 

3.5.4. El análisis de datos: Una herramienta poderosa, pero no 
infalible 

A pesar de estos riesgos, la capacidad de la IA para procesar grandes volúmenes 

de información sigue siendo una ventaja invaluable. Puede identificar patrones y 

tendencias que pasarían desapercibidos para los humanos, ayudando en 

investigaciones científicas, predicciones económicas e incluso en la detección 

de noticias falsas. 

Sin embargo, aunque la IA puede facilitar la búsqueda de información, no puede 

reemplazar la capacidad humana de interpretar, cuestionar y reflexionar sobre lo 

que consumimos. 

3.5.5. El papel del pensamiento crítico: La clave para usar la IA 
de manera responsable 

La IA es una herramienta poderosa, pero no debemos tomar sus resultados 

como verdades absolutas. Es fundamental desarrollar el pensamiento crítico 

para evaluar la información que nos proporciona, verificar fuentes y cuestionar lo 

que vemos en internet. 

Al final, el verdadero filtro no es la IA, sino nuestra capacidad de discernir. 

Debemos aprender a usar la tecnología con criterio, aprovechando sus 

beneficios sin perder la autonomía para pensar por nosotros mismos. 

 

3.6. Métodos para enseñar a los estudiantes a evaluar, 
cuestionar y contextualizar la información 

3.6.1. Ser detectives de la información en la era digital 

En un mundo donde el acceso a la información es inmediato y masivo, no todo 

lo que leemos en internet debe tomarse como una verdad absoluta. La facilidad 
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con la que se difunden noticias, datos y opiniones hace que la desinformación 

se propague rápidamente, influyendo en la percepción y toma de decisiones de 

las personas. Por eso, en lugar de ser consumidores pasivos de información, 

debemos convertirnos en detectives, examinando cada dato con ojo crítico y 

curiosidad investigadora. 

3.6.2. Evaluación de fuentes: ¿De dónde viene la información? 

El primer paso para analizar la veracidad de cualquier contenido es identificar su 

fuente. No todas las páginas web, artículos o publicaciones en redes sociales 

son confiables, y muchas pueden tener intereses ocultos detrás de lo que 

presentan como "hechos". 

Es fundamental enseñar a los estudiantes a preguntarse: 

• ¿Quién es el autor de esta información? Investigar la credibilidad y 

experiencia de la persona o entidad que la pública. 

• ¿En qué plataforma o medio fue publicada? Un artículo en una revista 

científica revisada por pares tiene más credibilidad que una publicación 

anónima en un blog o foro. 

• ¿Existen otras fuentes que respalden la misma información? 

Comparar con otros medios de comunicación y fuentes confiables ayuda 

a detectar posibles sesgos o errores. 

3.6.3. Cuestionamiento de la información: Desarrollar una mente 
inquisitiva 

No basta con leer, es necesario aprender a cuestionar lo que se lee. Ser 

detectives de la información implica adoptar una actitud de escepticismo 

saludable. En la era digital, donde las noticias falsas y la manipulación de datos 

son comunes, es clave fomentar el pensamiento crítico desde una edad 

temprana. 

Algunas preguntas útiles que podemos hacernos antes de aceptar una 

información como verdadera son: 
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• ¿Qué evidencia respalda esta afirmación? Un dato sólido debe basarse 

en estudios, estadísticas o pruebas verificables. 

• ¿Se presentan diferentes perspectivas? Si la información parece 

favorecer solo un punto de vista sin mostrar opiniones alternativas, podría 

estar sesgada. 

• ¿Es reciente o ha quedado desactualizada? Algunos datos pueden 

haber sido correctos en el pasado, pero con el tiempo pierden validez. 

3.6.4. Contextualización: Entender el panorama completo 

Ninguna información existe en el vacío. Cada dato o noticia tiene un contexto 

histórico, social y cultural que influye en su significado. Comprender ese contexto 

ayuda a evitar interpretaciones erróneas o manipuladas. 

Por ejemplo, un titular sensacionalista sobre un conflicto político puede parecer 

alarmante, pero al investigar su trasfondo histórico y las diferentes partes 

involucradas, se puede obtener una visión más equilibrada y fundamentada. 

3.6.5. Pensamiento lateral: Más allá de lo evidente 

El pensamiento crítico no solo implica analizar lo que se presenta ante nosotros, 

sino también explorar soluciones creativas y perspectivas no convencionales. 

Pensar "fuera de la caja" permite identificar nuevas conexiones entre ideas y 

desafiar creencias establecidas. 

Este enfoque es crucial en un mundo donde la innovación y la adaptabilidad son 

clave. Cuestionar lo establecido, buscar nuevas formas de resolver problemas y 

mantenerse abierto al cambio son habilidades que permiten a los estudiantes no 

solo ser consumidores responsables de información, sino también creadores de 

conocimiento. 

3.6.6. Conclusión: Del consumidor pasivo al investigador activo 

El objetivo no es desconfiar de todo, sino aprender a discernir entre lo fiable y lo 

engañoso. La información es poder, pero solo si sabemos cómo utilizarla de 

manera crítica y consciente. Convertirse en detectives de la información nos 
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permite navegar con criterio en la era digital, tomando decisiones más 

informadas y construyendo un pensamiento independiente 

 

3.7. La importancia de enseñar a ser críticos con las fuentes de 
información y las "verdades absolutas" generadas por la ia 

3.7.1. La Inteligencia Artificial: Herramienta poderosa, pero no 
infalible 

La Inteligencia Artificial (IA) ha revolucionado la manera en que interactuamos 

con el mundo, facilitando el acceso a la información, automatizando tareas y 

ofreciendo nuevas herramientas para la educación y el trabajo. Sin embargo, 

aunque la IA puede parecer objetiva y precisa, es fundamental recordar que no 

está exenta de errores ni de influencias humanas. Detrás de cada algoritmo hay 

decisiones tomadas por personas: desde qué datos se utilizan para entrenarla 

hasta cómo se programan sus respuestas. Por ello, es crucial desarrollar un 

enfoque crítico frente a la IA y sus aplicaciones, entendiendo que la tecnología, 

al igual que cualquier otra herramienta, puede ser utilizada para informar o para 

manipular. 

3.7.2. Conciencia de los sesgos: ¿Son los algoritmos realmente 
neutrales? 

Uno de los mayores desafíos de la IA es su susceptibilidad a los sesgos. Aunque 

la tecnología puede procesar enormes volúmenes de datos, no necesariamente 

lo hace de manera imparcial. La IA aprende a partir de información existente, la 

cual puede contener prejuicios históricos, culturales o políticos. 

Por ejemplo, si un algoritmo de selección de personal ha sido entrenado con 

datos que favorecen a ciertos perfiles sobre otros, podría replicar esos patrones 

discriminatorios al recomendar candidatos. Lo mismo ocurre con los motores de 

búsqueda y las redes sociales, que pueden priorizar ciertos contenidos según 

preferencias previas del usuario, generando "burbujas de filtro" donde solo se 

nos muestra información que refuerza nuestras creencias, limitando nuestra 

exposición a diferentes perspectivas. 
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Para contrarrestar estos efectos, es fundamental enseñar a los estudiantes a 

identificar sesgos en la información que consumen, tanto en fuentes tradicionales 

como en los resultados generados por la IA. Preguntas como: ¿De dónde 

proviene esta información? ¿Está representando todos los puntos de vista 

posibles? ¿Qué intereses pueden estar detrás de estos datos? son esenciales 

para desarrollar un pensamiento crítico frente a la tecnología. 

3.7.3. Pensamiento independiente: Más allá de la dependencia 
tecnológica 

Si bien la IA puede ser un recurso valioso, depender completamente de ella sin 

cuestionar sus respuestas puede ser peligroso. Es vital fomentar la autonomía 

intelectual y la capacidad de formar opiniones propias basadas en la evidencia y 

el razonamiento lógico. 

El pensamiento crítico no se trata solo de dudar de la información, sino de 

analizarla en profundidad, contrastarla con diferentes fuentes y desarrollar 

conclusiones fundamentadas. En un mundo donde la IA responde cada vez más 

preguntas, la clave está en que las personas sigan formulando las preguntas 

adecuadas y no acepten respuestas sin examinarlas. 

3.7.4. Responsabilidad ética: La tecnología al servicio del bien 
común 

El desarrollo y uso de la IA también plantea importantes cuestiones éticas. 

¿Cómo aseguramos que se use de manera justa y equitativa? ¿Qué medidas 

deben tomarse para evitar su uso con fines manipulativos o perjudiciales? 

Es fundamental promover un enfoque ético en la enseñanza de la tecnología, 

alentando a los estudiantes a reflexionar sobre el impacto social de la IA y la 

responsabilidad que implica su desarrollo y aplicación. La transparencia en el 

uso de algoritmos, la protección de datos personales y la equidad en la toma de 

decisiones automatizadas son temas que deben abordarse con seriedad. 
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3.7.5. Conclusión: La IA como aliada, no como sustituto del 
pensamiento humano 

La IA es una herramienta poderosa, pero su valor depende de cómo la 

utilicemos. No debe reemplazar nuestra capacidad de pensar, cuestionar y 

decidir, sino complementarla. Si aprendemos a identificar sus limitaciones, a 

desarrollar un pensamiento crítico independiente y a utilizarla con 

responsabilidad ética, podremos aprovechar su potencial sin caer en sus 

trampas. La clave está en recordar que la inteligencia artificial es artificial, pero 

nuestro criterio y discernimiento son profundamente humanos. 

 

3.8. Herramientas digitales para fomentar el pensamiento 
crítico 

3.8.1. Navegando con criterio: Herramientas digitales para 
desarrollar el pensamiento crítico 

Vivimos en una era en la que la información nos llega de manera constante y 

desde múltiples fuentes. La facilidad con la que accedemos a datos, noticias y 

opiniones es asombrosa, pero también plantea un desafío: ¿cómo podemos 

distinguir entre información confiable y desinformación? Afortunadamente, 

contamos con herramientas digitales que pueden ayudarnos a navegar en este 

océano de información y fortalecer nuestro pensamiento crítico. No se trata solo 

de consumir datos, sino de aprender a analizarlos, cuestionarlos y utilizarlos de 

manera responsable. ¡Vamos a explorarlas! 

3.8.2. Plataformas de verificación de datos: Separando los 
hechos de la ficción 

En un mundo donde las noticias falsas y la desinformación pueden difundirse 

rápidamente, las plataformas de verificación de datos se han convertido en 

aliados esenciales. Sitios como FactCheck.org, Snopes o Newtral se dedican a 

investigar la veracidad de afirmaciones virales, noticias políticas y contenido 

dudoso en internet. 
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Pero más allá de consultar estas plataformas, es importante que los usuarios 

desarrollen la capacidad de identificar información sospechosa por sí mismos. 

Un buen comienzo es preguntarse: ¿Quién es la fuente de esta información? 

¿Existen otras fuentes confiables que la respalden? ¿Está escrita de manera 

objetiva o parece estar manipulando la opinión del lector? 

3.8.3. Herramientas de análisis de datos: Ver más allá de los 
números 

El análisis de datos no es solo una habilidad para científicos o estadistas. En la 

vida cotidiana, estamos rodeados de gráficos, encuestas y tendencias que 

influyen en nuestras decisiones. Herramientas como Google Trends, Tableau o 

Excel permiten visualizar y comprender datos de manera más clara, 

ayudándonos a detectar patrones y analizar información con mayor profundidad. 

Sin embargo, es fundamental recordar que los datos pueden ser presentados de 

manera engañosa. Un gráfico mal diseñado o un porcentaje sacado de contexto 

pueden distorsionar la realidad. Por eso, desarrollar una mentalidad analítica y 

cuestionar la forma en que se presentan los datos es clave para evitar 

interpretaciones erróneas. 

3.8.4. Recursos educativos en línea: Aprender a pensar 
críticamente 

El aprendizaje no termina en la escuela o la universidad. Con la cantidad de 

cursos y materiales educativos disponibles en línea, cualquiera puede fortalecer 

sus habilidades de pensamiento crítico en cualquier momento. Plataformas como 

Coursera, Khan Academy o EdX ofrecen cursos sobre lógica, argumentación y 

análisis de información. 

Estos recursos nos enseñan a evaluar argumentos, detectar falacias lógicas y 

mejorar nuestra capacidad para tomar decisiones fundamentadas. La educación 

en línea no solo nos permite acceder a conocimiento de calidad, sino que 

también nos da herramientas para ser más autónomos en nuestra manera de 

aprender y razonar. 
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3.8.5. Redes sociales: Un arma de doble filo 

Las redes sociales han revolucionado la manera en que accedemos a la 

información y nos comunicamos. Son espacios donde se pueden compartir 

ideas, debatir y conocer diferentes perspectivas. Sin embargo, también pueden 

convertirse en cámaras de eco donde solo vemos opiniones que refuerzan 

nuestras creencias, limitando nuestra visión del mundo. 

Para aprovecharlas de manera responsable, es recomendable seguir fuentes 

diversas, contrastar información y evitar compartir contenido sin antes verificarlo. 

Además, es importante fomentar debates respetuosos y basados en argumentos 

sólidos, en lugar de caer en la polarización y la desinformación. 

3.8.6. Conclusión: La tecnología como aliada del pensamiento 
crítico 

Las herramientas digitales pueden ser grandes aliadas en el desarrollo del 

pensamiento crítico, pero su efectividad depende del uso que les demos. No 

basta con tener acceso a información; necesitamos aprender a evaluarla, 

contrastarla y utilizarla de manera ética. La clave está en combinar la tecnología 

con una actitud reflexiva y analítica, convirtiéndonos en consumidores de 

información más inteligentes y responsables. 

En un mundo donde la información abunda, la verdadera habilidad no es solo 

acceder a ella, sino saber interpretarla con criterio. 

 

3.9. La inteligencia artificial en 2025: Un aliado estratégico con 
desafíos éticos y educativos 

La revolución de la Inteligencia Artificial (IA) ha alcanzado un punto crítico que 

redefine el modo en que trabajamos y también el modo en que pensamos y 

organizamos la sociedad. Durante una entrevista realizada a Hernán Yaguana, 

Investigador del Departamento de Comunicación de la UTPL y experto en el 

estudio de la IA y cultura digital (miembro del Grupo de Investigación de 

Comunicación en Cultura Audiovisual GICA, afiliado a la UTPL), destacó los 

avances, riesgos y oportunidades que la IA plantea de cara a 2025, abriendo el 
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debate sobre el impacto ético, educativo, laboral y social de estas tecnologías y 

sobre las principales proyecciones, desafíos y recomendaciones en cuanto a la 

integración de la IA. 

Kruzkaya Ordóñez. La IA en el contexto actual representa un salto cuántico en 

capacidades tecnológicas, por lo que en 2025 se espera que alcance niveles de 

sofisticación que rivalicen con las capacidades humanas en múltiples áreas. Un 

ejemplo citado por el investigador Yaguana es la reciente introducción de 

modelos. avanzados capaces de resolver problemas matemáticos complejos con 

una precisión del 85%. Según OpenAl (organización de Investigación y 

desarrollo enfocada en la IA), los modelos como Chat GPT ya han demostrado 

superar ciertas capacidades humanas, especialmente en tareas de 

procesamiento de lenguaje natural y análisis de datos. 

En paralelo, la inteligencia generativa, creadora de texto, imágenes y música, 

está redefiniendo campos creativos. Investigaciones como las publicadas por 

Nature "GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of 

Large Language Models destacan en qué forma estas herramientas pueden 

acelerar procesos en diversos campos ocupacionales, pero también invitan a 

reflexionar sobre su impacto en la autoría y la autenticidad. 

Los modelos de IA actuales, como los generativos, están logrando niveles de 

precisión y creatividad que compiten e inclusive superan las capacidades 

humanas en ciertos campos. Por ejemplo, el investigador menciona los modelos 

avanzados de Google y de OpenAl que son capaces de resolver problemas 

matemáticos complejos, comparables con los más reputados expertos. Este tipo 

de desarrollos subraya cómo la IA está dejando de ser una herramienta auxiliar 

para convertirse en un agente central en actividades antes reservadas 

exclusivamente a los humanos. 

No obstante, el experto resaltó que este crecimiento exponencial plantea riesgos. 

La confianza excesiva en la IA podría llevar a una deshumanización de 

actividades esenciales como la enseñanza a estudiantes, delegando sus 

responsabilidades a las máquinas. Este fenómeno, si no se controla, podría 

erosionar habilidades fundamentales como el pensamiento crítico y la resolución 

de problemas. 
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De allí surgen los dilemas éticos y legales que en cada nación deben ser 

revisados. A decir de Yaguana, la IA puede provocar un posible retroceso en las 

habilidades humanas si la dependencia a esta tecnología no es regulada. Esto 

coincide con las conclusiones de un informe del Foro Económico Mundial 

publicado en 2023, el cual subraya la necesidad de equilibrar la automatización 

con la preservación de habilidades criticas humanas como el pensamiento 

analítico y la creatividad. "Esto se debe a que el pensamiento crítico y las 

habilidades humanas analíticas son difíciles de automatizar. Pero ¿son aptitudes 

que la IA podría aumentar?", El experto deja abierta esta pregunta. 

Otro desafío es la alfabetización tecnológica. Por ejemplo, en Chile se ha 

implementado una hoja de ruta para la integración responsable de la IA, 

alineándose con los principios éticos expuestos por la Unión Europea, los que 

Incluyen transparencia, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. Se 

considera que si bien es cierto la IA reemplazará algunos trabajos con la 

automatización, en otros necesita la asistencia humana para lograr una 

aplicación eficiente. 

3.9.1. El rol de la educación y la alfabetización en IA 

En 2025 áreas como la educación, la medicina y el comercio experimentarán las 

mayores transformaciones. La IA puede asumir tareas administrativas en la 

educación, como la evaluación de trabajos y la generación de bibliografía, 

permitiendo a los docentes enfocarse en aspectos pedagógicos. En la medicina, 

los robots quirúrgicos ya están operando sin supervisión humana directa, un 

avance que está salvando vidas pero que también requiere normativas estrictas 

para garantizar su seguridad. 

En el campo especifico de la educación, según Yaguana, el impacto es mayor y 

por tanto instituciones educativas de diversos países están diseñando 

estrategias para integrar la IA de manera ética y funcional. Estas iniciativas 

incluyen hojas de ruta y programas educativos que delinean claramente las 

actividades que pueden delegarse a la tecnología y aquellas que deben 

permanecer bajo el control humano. 

En este contexto, la alfabetización y el buen uso de la IA se convierten en una 

prioridad. 
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3.9.2. Tendencias emergentes en inteligencia artificial para 2025  

NVidia es una de las empresas más relevantes en el desarrollo y avance de la 

Inteligencia Artificial (IA). Estas son algunas de sus predicciones para el 2025: 

• Interacción humano-robótica en atención médica: Robots asistirán a 

médicos en comandos y cirugías, entrenados en entornos virtuales para 

tareas complejas y autónomas. 

• LA física para robots y simulaciones: Modelos basados en física permitirán 

a los robots comprender y adaptarse al mundo físico mediante 

simulaciones avanzadas. 

• Pequeños modelos de lenguaje: Modelos de IA más eficientes procesarán 

datos directamente en dispositivos, haciendo que robots y autos 

funcionen más rápido y mejor. 

• Hiperpersonalización en entretenimiento: Plataformas impulsadas por IA 

generativa ofrecerán contenido adaptado a preferencias individuales, 

mejorando experiencias en deportes y entretenimiento. 

• Diseño y descubrimiento de fármacos: Usarán datos de laboratorio, 

mejorando cada experimento y aprendiendo del anterior. Transformando 

el descubrimiento de fármacos en diseño e ingeniería. 

• Vehículos autónomos con IA generativa: Avances en simulación y 

modelos de lenguaje permitirán un razonamiento más eficiente en 

situaciones complejas para vehículos autónomos. 

• Redes eléctricas inteligentes: Medidores inteligentes y simulaciones 

basadas en IA optimizarán el consumo y distribución de energía. 

• Gobernanza de datos asistida por IA en finanzas: Modelos de IA 

estructurarán y procesarán datos financieros para cumplir con normativas 

y mejorar servicios como predicciones y detección de fraudes. 

• Transformación del comercio minorista: Supermercados y tiendas se 

gestionarán con software conectado a redes de IA centralizadas, 

aprendiendo continuamente de datos colectivos. 
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• Cadena de suministro inteligente: Gemelos digitales e IA generativa 

optimizarán operaciones, aumentando productividad y eficiencia, 

generarán miles de millones de dólares en productividad laboral y 

eficiencias operativas. 

En Chile, por ejemplo, se está trabajando en diversas acciones que, a decir de 

sus autoridades, si se hace un buen uso, la IA podría llegar a incrementar el 

Producto Interno Bruto en un 12%. Uno de sus proyectos más emblemáticos es 

el de “Inteligencia Artificial Generativa: Oportunidades para el Futuro del Trabajo 

en Chile”. Por su parte, en Ecuador, Yaguana señala que más allá del Proyecto 

de Ley Orgánica de Regulación y Promoción de la Inteligencia Artificial, 

presentado en junio del año pasado a la Asamblea Nacional, no se han 

implementado medidas estructuradas para fomentar el uso de la IA. 

Por ello enfatiza en la urgencia de crear organismos especializados y planes de 

acción nacionales, como un Ministerio de Inteligencia Artificial, dada la 

importancia que tiene el tema a nivel tecnológico y la formación que se requiere 

generar en la población desde edades tempranas para maximizar el potencial de 

estas tecnologías. 

3.9.3. Brechas tecnológicas con la IA 

Europa lidera la regulación ética de la inteligencia Artificial, estableciendo 

directrices claras para su uso responsable. Sin embargo, en América Latina 

estas iniciativas están en etapas tempranas. Sin un marco adecuado existe el 

riesgo de exacerbar la desigualdad tecnológica, creando una brecha aún mayor 

entre los países que dominan la IA y aquellos que no logran adaptarse. 

Según la Organización Internacional del Trabajo, en un informe publicado en 

agosto de 2024, la IA está revolucionando las industrias en todo el mundo, 

ofreciendo enormes oportunidades para la innovación y la productividad. Sin 

embargo, también está agravando las desigualdades económicas y sociales en 

cuanto a las tasas desiguales de inversión, adopción y uso. Esta emergente 

“brecha de la IA” significa que las naciones de altos ingresos se benefician 

desproporcionadamente de los avances de esta, mientras que los países de 

ingresos bajos y medios se quedan atrás. 
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Además, Yaguana recalca que un país excesivamente dependiente de la IA corre 

el riesgo de perder su capacidad de innovación y pensamiento independiente, 

elementos esenciales para el progreso humano. Así también, los países que no 

prioricen la educación tecnológica podrían quedar relegados de la nueva 

economía digital. La IA está destinada a redefinir las dinámicas laborales, 

educativas y sociales, pero su implementación requiere un enfoque ético y 

colaborativo. Tal como subraya el investigador Hernán Yaguana, los países que 

no adopten medidas proactivas para regular y educar sobre estas tecnologías 

enfrentarán desigualdades aún mayores. 

Sin duda, la llegada de la inteligencia artificial redefine las reglas del juego en 

todos los campos. Si bien es una herramienta poderosa pera optimizar procesos 

y mejorar la calidad de vida también plantea una pregunta crucial: ¿cómo 

equilibrar la integración tecnológica sin comprometer nuestra humanidad? 

El llamado es claro: los gobiernos, las instituciones educativas y la sociedad 

deben actuar con rapidez y responsabilidad para garantizar que la IA sea un 

aliado y no un riesgo 

3.9.4. Desafíos de la automatización en la educación 

La automatización ha revolucionado numerosos aspectos de la vida cotidiana, y 

la educación no es la excepción. Con la incorporación de la inteligencia artificial 

(IA), los algoritmos de aprendizaje automático y las plataformas digitales, se ha 

abierto un abanico de posibilidades para optimizar procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Sin embargo, esta transformación también conlleva desafíos 

significativos que deben ser abordados con responsabilidad y visión crítica. 

Uno de los principales desafíos es la deshumanización del aprendizaje. A medida 

que las plataformas automatizadas asumen tareas como la corrección de 

exámenes, la personalización de contenidos y la retroalimentación a los 

estudiantes, existe el riesgo de que la enseñanza pierda su componente 

humano. La educación no es solo una transferencia de información; es también 

un proceso social y emocional en el que la interacción con docentes y 

compañeros desempeña un papel clave en el desarrollo de habilidades como la 

empatía, la comunicación y el pensamiento crítico. 
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Otro reto crucial es la brecha digital y el acceso desigual a la tecnología. No todos 

los estudiantes tienen acceso a dispositivos electrónicos o conexiones a internet 

estables, lo que puede generar una mayor desigualdad en el aprendizaje. La 

automatización de la educación solo será efectiva si se implementan estrategias 

que garanticen la inclusión de todos los alumnos, independientemente de su 

situación económica o geográfica. 

Asimismo, surge la preocupación por la privacidad y el manejo de datos. Las 

plataformas educativas basadas en IA recopilan grandes volúmenes de 

información sobre los estudiantes, desde su rendimiento académico hasta sus 

patrones de aprendizaje. Si no se establecen regulaciones adecuadas, estos 

datos pueden ser utilizados con fines comerciales o incluso poner en riesgo la 

seguridad de los alumnos. Garantizar la protección de la información personal 

es fundamental para que la automatización en la educación sea ética y confiable. 

Otro desafío importante es la formación y adaptación de los docentes. Muchos 

educadores enfrentan dificultades para integrar nuevas tecnologías en sus 

métodos de enseñanza debido a la falta de capacitación o recursos adecuados. 

La automatización no debería reemplazar a los docentes, sino empoderarlos con 

herramientas que faciliten su labor. Sin embargo, para lograrlo, es necesario 

invertir en formación continua y en el desarrollo de estrategias pedagógicas que 

combinen el uso de la tecnología con el enfoque humano del aprendizaje. 

Por último, está el riesgo de que la automatización fomente un modelo de 

aprendizaje pasivo y estandarizado. Si bien los algoritmos pueden personalizar 

ciertos aspectos de la educación, no pueden reemplazar la capacidad de los 

docentes para estimular el pensamiento crítico, la creatividad y la reflexión en los 

estudiantes. La educación no debe reducirse a respuestas automáticas y análisis 

de datos; debe seguir siendo un espacio para la exploración, la duda y el 

crecimiento personal. 

En conclusión, la automatización ofrece oportunidades valiosas para mejorar la 

educación, pero su implementación debe ser reflexiva y equilibrada. Es 

necesario garantizar que la tecnología no sustituya la esencia humana del 

aprendizaje, sino que la potencie. La clave está en encontrar un punto medio 
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donde la automatización sea una aliada del proceso educativo sin comprometer 

su riqueza social, ética y cognitiva. 

Figura 1  

La Automatización: Oportunidades Clave para Mejorar la Educación 

 
Nota: Inaugurada el Aula de Realidad Virtual UCAB: innovación para la formación docente y 
estudiantil. (2021). Lafontant, G. 

3.9.5. Glosario 

Era Digital: Período contemporáneo caracterizado por la integración masiva de 

tecnologías digitales en todos los ámbitos de la vida, transformando la forma en 

que se accede y comparte información. 

Sobrecarga de Datos: Situación en la que la cantidad de información disponible 

supera la capacidad humana para procesarla adecuadamente, lo que puede 

dificultar la toma de decisiones informadas. 

Desinformación: Difusión deliberada o no de información falsa o engañosa, con 

el potencial de influir negativamente en la opinión pública y las decisiones 

individuales. 

Pensamiento Crítico: Habilidad de analizar, evaluar y cuestionar información 

de manera racional y fundamentada, clave para discernir la verdad y tomar 

decisiones autónomas. 

Filosofía: Disciplina que promueve la reflexión profunda sobre el conocimiento, 

la existencia, la moral y otros temas fundamentales de la vida humana. 

Falacias: Errores o engaños en el razonamiento lógico que pueden llevar a 

conclusiones incorrectas, intencionales o no. 
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Sesgos: Tendencias o prejuicios que afectan el juicio y la toma de decisiones, a 

menudo de manera inconsciente, limitando la objetividad. 

Hechos: Información objetiva y verificable que describe la realidad tal como es, 

diferenciándose de opiniones o interpretaciones personales. 

Opiniones: Interpretaciones o juicios personales sobre un hecho o situación, 

influenciadas por la experiencia y el contexto del individuo. 

Razonamiento Lógico: Proceso mental que permite conectar ideas de manera 

coherente para llegar a conclusiones fundamentadas y consistentes. 

Evidencia: Conjunto de datos o pruebas verificables que sustentan una 

afirmación o argumento, fundamental para el pensamiento crítico. 

Autonomía: Capacidad de actuar y pensar de forma independiente, tomando 

decisiones basadas en el juicio propio en lugar de depender de la influencia 

externa. 

Dilemas Morales: Situaciones en las que se enfrentan valores o principios éticos 

contradictorios, lo que requiere una reflexión cuidadosa para tomar una decisión. 

Creatividad: Habilidad para generar ideas nuevas y originales, encontrar 

soluciones innovadoras y pensar fuera de los patrones convencionales. 

Soluciones Innovadoras: Respuestas creativas y efectivas a problemas 

complejos, que a menudo implican un enfoque nuevo o no convencional. 

Avances Científicos: Progresos en el conocimiento y la tecnología que 

impulsan el desarrollo humano y mejoran la comprensión del mundo natural. 

Debate: Discusión estructurada entre varias perspectivas para analizar ideas y 

argumentos de forma crítica y enriquecedora. 

Sociedad Democrática: Comunidad organizada bajo principios de participación 

ciudadana, equidad y respeto a los derechos fundamentales. 

Reflexión Subjetiva: Proceso personal de análisis y autoconciencia que permite 

evaluar situaciones desde una perspectiva propia y única. 

Juicio Moral: Capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto según 

 

 

 



Del ágora a la nube: El destino de las humanidades en la era de la IA 

 
 

pág. 61 

 Capítulo III: 
Filosofía en la era de la información: ¿Cómo enseñar el 
pensamiento crítico en un mundo saturado de datos? 

principios éticos y valores personales.
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El futuro de las humanidades: ¿Relevantes en la era de 
la inteligencia artificial o una reliquia del pasado? 

 

4.1. Introducción  

En un mundo cada vez más dominado por la tecnología y la automatización, las 

humanidades enfrentan un dilema crucial: ¿siguen siendo esenciales o están 

destinadas a convertirse en un vestigio del pasado? Durante siglos, disciplinas 

como la filosofía, la literatura, la historia y el arte han sido fundamentales para 

comprender la naturaleza humana, fomentar el pensamiento crítico y alimentar 

la creatividad. Estos campos nos han permitido reflexionar sobre nuestra 

existencia, cuestionar la moralidad y examinar las estructuras sociales que nos 

dan forma. Sin embargo, con la irrupción de la inteligencia artificial (IA), el 

panorama está cambiando rápidamente. Los algoritmos ahora son capaces de 

procesar información a velocidades impensables, generar contenido con 

asombrosa precisión y hasta imitar aspectos del razonamiento humano, lo que 

plantea la inquietante pregunta: ¿qué papel juegan las humanidades en un 

mundo donde las máquinas parecen dominar cada vez más nuestras vidas? 

Este capítulo se adentra en la relevancia de las humanidades en la era digital, 

ofreciendo una reflexión sobre cómo estas disciplinas pueden adaptarse y 

mantenerse vitales. En lugar de ver a la IA como una amenaza que desplazará 

a las humanidades, podemos entenderla como una herramienta que, bien 

utilizada, puede complementarlas. La capacidad de la IA para analizar grandes 

volúmenes de datos y realizar tareas repetitivas con gran precisión es innegable, 

pero es en los aspectos profundamente humanos donde las humanidades 

encuentran su nicho. Mientras la tecnología avanza a gran velocidad, la reflexión 

ética, la empatía y la comprensión de la diversidad cultural siguen siendo 

competencias que las máquinas no pueden replicar de manera efectiva. 

En este sentido, las humanidades pueden desempeñar un papel crucial en el 

equilibrio entre la tecnología y la humanidad. La IA, aunque poderosa, no tiene 

conciencia ni valores intrínsecos. Son las humanidades las que nos permiten 

cuestionar los impactos éticos de la tecnología y asegurar que se utilice de 
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manera justa, inclusiva y respetuosa con la dignidad humana. La literatura y la 

filosofía, por ejemplo, nos han dado las herramientas para abordar dilemas 

morales complejos que ahora surgen con el desarrollo de la inteligencia artificial, 

como la responsabilidad ética de los algoritmos o los derechos de las máquinas 

autónomas. 

Además, en un mundo digitalizado, la sensibilidad cultural es esencial. Las 

humanidades nos enseñan a valorar y comprender las diversas tradiciones, 

historias y perspectivas que constituyen nuestra humanidad colectiva. Sin una 

comprensión profunda de estos aspectos, corremos el riesgo de crear 

tecnologías que refuercen estereotipos, marginen voces y amplíen 

desigualdades. La inteligencia artificial puede ser entrenada para reconocer 

patrones y datos, pero no tiene la capacidad de comprender el contexto histórico, 

social o emocional que da forma a nuestra identidad. 

La creatividad humana es otra área donde las humanidades siguen siendo 

insustituibles. Aunque los algoritmos de IA pueden generar música, arte y 

literatura, carecen de la chispa de originalidad y de la capacidad de explorar lo 

irracional, lo caótico y lo subjetivo que caracteriza a los seres humanos. Las 

disciplinas humanísticas fomentan la imaginación y el pensamiento divergente, 

cualidades que son esenciales para resolver los problemas más complejos que 

enfrentamos como sociedad. 

En resumen, lejos de ser un obstáculo, las humanidades tienen el potencial de 

enriquecer la era digital. En lugar de competir con la inteligencia artificial, pueden 

complementarla, aportando la profundidad ética, la sensibilidad cultural y una 

visión crítica que es indispensable para equilibrar los avances tecnológicos con 

el sentido humano. Las humanidades nos invitan a no perder de vista lo que nos 

hace humanos, incluso en un mundo cada vez más automatizado y 

tecnológicamente avanzado. 
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4.2. La relevancia de las humanidades en la formación de 
ciudadanos críticos y conscientes 

"En un mundo donde la información fluye a raudales y la tecnología avanza a 

pasos agigantados, ¿qué papel juegan las humanidades? ¿Son acaso una 

reliquia del pasado o una brújula para navegar el presente y el futuro?" 

Más allá de la información: Las humanidades no solo transmiten conocimientos, 

sino que también cultivan habilidades esenciales para la vida en sociedad, como 

el pensamiento crítico, la empatía, la comunicación efectiva y la resolución de 

conflictos. 

Ciudadanos del mundo: Las humanidades nos ayudan a comprender la 

complejidad del mundo, a apreciar la diversidad cultural y a desarrollar una 

conciencia ética que nos permita actuar con responsabilidad y compromiso. 

En busca del sentido: En un mundo cada vez más tecnológico, las 

humanidades nos invitan a reflexionar sobre el sentido de la vida, los valores que 

nos guían y el papel que queremos desempeñar en la sociedad. 

4.2.1. Cómo las humanidades pueden colaborar con la IA para 
formar individuos más reflexivos y éticos 

"La IA y las humanidades pueden parecer disciplinas distantes, pero en realidad 

pueden complementarse y enriquecerse mutuamente. ¿Cómo podemos 

aprovechar esta sinergia para formar individuos más completos?" 

IA con alma: Las humanidades pueden aportar a la IA una dimensión ética y 

humanista, ayudando a desarrollar algoritmos más justos, responsables y que 

respeten la dignidad humana. 

Humanos con visión: La IA puede ser una herramienta poderosa para las 

humanidades, abriendo nuevas posibilidades de investigación, análisis y 

creación. 

Juntos, mejor: La colaboración entre humanidades e IA puede dar lugar a 

innovaciones que beneficien a la sociedad y promuevan el desarrollo humano. 
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4.3. La interacción entre las disciplinas humanísticas y 
tecnológicas: un futuro interdisciplinario 

En el mundo actual, las fronteras entre las disciplinas están cada vez más 

difusas. La tradicional separación entre las humanidades y las ciencias 

tecnológicas ha dado paso a un panorama más integrado, donde ambos campos 

se entrelazan y se nutren mutuamente para generar nuevas formas de 

conocimiento y acción. Esta convergencia no solo refleja la evolución de la 

sociedad, sino también las necesidades emergentes de un mundo 

interconectado y digitalizado. Las respuestas a los complejos desafíos que 

enfrentamos hoy, desde el cambio climático hasta la ética en la inteligencia 

artificial, requieren enfoques que combinen habilidades y perspectivas de 

distintas áreas del conocimiento. 

El poder de la interdisciplinariedad radica precisamente en la combinación de 

diversas perspectivas y enfoques. Este tipo de colaboración permite enriquecer 

la comprensión de la realidad, al integrar diferentes formas de pensar y resolver 

problemas. La visión compartida de profesionales provenientes de disciplinas 

como la filosofía, la sociología, la ingeniería, las ciencias de la computación y las 

artes, entre otras, puede generar soluciones más completas y sostenibles. En 

lugar de abordar los problemas desde un solo ángulo, la interdisciplinariedad 

permite una visión más integral y matizada, una que reconozca la complejidad 

de los problemas y considere sus implicaciones en múltiples niveles, desde lo 

técnico hasta lo ético y lo social. 

En este contexto, los humanistas del futuro necesitan adquirir un conjunto de 

habilidades digitales. El avance de la tecnología no puede ser ignorado por 

quienes se dedican al estudio de la humanidad, la cultura y las ciencias sociales. 

Los humanistas deben familiarizarse con las herramientas digitales, aprender a 

analizar grandes volúmenes de datos y comprender el lenguaje de la tecnología 

para poder desenvolverse eficazmente en el entorno digital. Esto no significa que 

las humanidades deban perder su esencia, sino que estas disciplinas deben 

adaptarse y aprovechar las posibilidades que ofrecen las tecnologías 

emergentes. Al hacerlo, los humanistas podrán seguir desempeñando un papel 
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crucial en la sociedad, aportando una visión crítica y reflexiva que enriquezca la 

interpretación de los fenómenos tecnológicos y culturales. 

Por otro lado, los tecnólogos del futuro también deberán incorporar una 

conciencia humanística en su formación. A medida que las tecnologías, 

especialmente la inteligencia artificial y la biotecnología, continúan 

evolucionando, el impacto de sus aplicaciones en la sociedad se vuelve más 

profundo y complejo. Para que los avances tecnológicos sean realmente 

beneficiosos, no solo deben ser eficientes y efectivos, sino que también deben 

estar alineados con los valores humanos fundamentales, como la justicia, la 

equidad y el respeto por la dignidad humana. Los tecnólogos deberán ser 

capaces de comprender las implicaciones éticas, sociales y culturales de las 

herramientas que desarrollan, para evitar la creación de soluciones que, aunque 

innovadoras, puedan perpetuar desigualdades o dañar a las personas y el medio 

ambiente. 

La sinergia entre humanistas con habilidades digitales y tecnólogos con 

conciencia humanística tiene el potencial de transformar la manera en que 

entendemos y abordamos los problemas globales. Esta integración de 

conocimientos permitirá el desarrollo de tecnologías más responsables, que 

promuevan el bienestar humano sin sacrificar la sostenibilidad o la justicia. En 

última instancia, al combinar las mejores cualidades de ambos mundos, 

podemos crear un futuro en el que la tecnología y las humanidades no solo 

coexistan, sino que se complementen de manera armoniosa y transformadora. 

 

4.4. Desafíos éticos de la ia en la educación: ¿es la ia una 
amenaza para la autonomía del pensamiento? 

"La IA puede ser una herramienta educativa poderosa, pero también plantea 

interrogantes éticos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la IA no se convierta 

en una amenaza para la autonomía del pensamiento y la libertad individual?" 

El riesgo de la homogeneización: La IA puede utilizarse para personalizar el 

aprendizaje, pero también existe el riesgo de que se creen "burbujas de filtro" 
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que limiten la exposición de los estudiantes a diferentes perspectivas y que 

promuevan la uniformidad del pensamiento. 

El papel de la educación: Es fundamental que la educación fomente el 

pensamiento crítico, la capacidad de cuestionar y la autonomía intelectual para 

que los estudiantes puedan tomar decisiones informadas y responsables en un 

mundo influenciado por la IA. 

IA al servicio del ser humano: La IA debe ser utilizada como una herramienta 

al servicio del ser humano, y no como un sustituto del pensamiento crítico y la 

reflexión ética. 

4.4.1. Modelos educativos que integran humanidades y 
tecnología: el camino hacia el futuro 

"El futuro de la educación pasa por la integración de las humanidades y la 

tecnología. ¿Cómo podemos crear modelos educativos que aprovechen lo mejor 

de ambos mundos?" 

Aprendizaje personalizado: La IA puede utilizarse para adaptar el aprendizaje 

a las necesidades individuales de cada estudiante, ofreciendo experiencias 

educativas más relevantes y significativas. 

Desarrollo de habilidades del siglo XXI: La educación debe preparar a los 

estudiantes para un mundo en constante cambio, fomentando habilidades como 

el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la comunicación. 

Educación humanística en la era digital: Las humanidades deben adaptarse 

a la era digital, utilizando las nuevas tecnologías para enriquecer la enseñanza 

y el aprendizaje. 

Formación integral: El objetivo es formar individuos completos, con una sólida 

base humanística y las habilidades tecnológicas necesarias para desenvolverse 

en el mundo actual. 
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Figura 13  

Humanidades y Tecnología: Hacia el Futuro 

 
Nota: Humanidades y Tecnología: Hacia el Futuro. [Imagen generada por 

inteligencia artificial]. (2025). Meta. AI. 

4.5. Aplicaciones de la ia en el pensamiento crítico para una 
educación  

En el contexto actual de la educación, la inteligencia artificial (IA) emerge como 

una herramienta poderosa capaz de transformar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. En particular, la IA tiene un papel destacado en el desarrollo del 

pensamiento crítico, una habilidad esencial para navegar en un mundo saturado 

de información. Las herramientas basadas en IA ofrecen a los estudiantes 

recursos interactivos y personalizados que potencian su capacidad para analizar, 

evaluar y cuestionar la información de manera más eficaz. A través de la IA, los 

estudiantes pueden acceder a contenido variado, desde texto hasta imágenes, 

videos, canciones y presentaciones, lo que les permite desarrollar un enfoque 

más amplio y profundo frente a los temas tratados. Sin embargo, al mismo 

tiempo, es crucial que se fomente un uso ético y reflexivo de estas herramientas, 

ya que la tecnología por sí sola no garantiza el desarrollo del pensamiento crítico 

sin una adecuada orientación pedagógica. Este capítulo explora las diversas 

aplicaciones de la IA en el ámbito educativo y cómo estas herramientas pueden 

ser empleadas para fortalecer la habilidad de pensar críticamente en los 

estudiantes. 
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4.5.1. Sesión 1: Herramientas de la IA para crear Texto 

Las herramientas de IA basadas en texto son fundamentales para el desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes. Estas herramientas pueden analizar 

grandes volúmenes de texto y extraer patrones, lo que permite a los estudiantes 

reflexionar sobre diversos puntos de vista y formas de argumentación. Una de 

las aplicaciones más útiles es el análisis semántico de textos, que permite a los 

estudiantes explorar en profundidad el significado y las implicaciones de las 

palabras y frases. Por ejemplo, plataformas como Grammarly y Quillbot pueden 

ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades de escritura, ofreciéndoles 

sugerencias de redacción y explicaciones sobre la estructura y coherencia de 

sus argumentos. Además, herramientas como ChatGPT pueden facilitar la 

generación de preguntas y respuestas que estimulan la reflexión crítica, 

permitiendo a los estudiantes practicar el cuestionamiento y la síntesis de ideas. 

Estas herramientas también pueden promover la capacidad de identificar 

sesgos, fallos lógicos y argumentaciones débiles en los textos que analizan, 

Ejemplo: 

Grammarly: Herramienta de corrección gramatical y de estilo que es 

ampliamente usada por estudiantes y profesionales para mejorar la claridad y 

precisión del texto. 

Quillbot: Utiliza IA para parafrasear y resumir textos, ayudando a los estudiantes 

a obtener diferentes perspectivas sobre el mismo contenido. 

ChatGPT: Asistente de IA que puede generar contenido, responder preguntas y 

ayudar con la estructuración de ideas, muy útil en la escritura y análisis de textos. 

ProWritingAid: Ofrece un análisis detallado de estilo de escritura, gramática y 

estructura narrativa, promoviendo la mejora de habilidades de escritura de los 

estudiantes. 

WriteSonic: Generador de contenido rápido que utiliza IA para crear artículos, 

blogs y otros textos, ideal para fomentar la creatividad en la redacción. 
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Tabla 1 

Herramientas de IA para crear Texto 

Sesión Herramienta Descripción URL 

Sesión 1: 
Herramientas 
de la IA para 
Texto 

ChatGPT 

Asistente 
conversacional 
basado en IA para 
generar contenido 
escrito. 

https://chat.openai.com 

  Perplexity AI 

Es un motor de 
búsqueda 
impulsado por 
inteligencia artificial 
que proporciona 
respuestas 
precisas y en 
tiempo real a 
cualquier pregunta. 

https://www.perplexity.ai 

  Gemini 

Es el modelo de 
inteligencia artificial 
más avanzado de 
Google, diseñado 
para ofrecer 
experiencias más 
inteligentes y 
contextuales 

 
https://gemini.google.com 

  ProWritingAid 

Software de 
corrección de estilo 
y análisis de 
escritura. 

https://prowritingaid.com 

  WriteSonic 
Generador de 
contenido y copias 
publicitarias con IA. 

https://writesonic.com 

Nota: Autores (2025). 

4.5.2. Sesión 2: Herramientas de la IA para crear Imagen 

La IA también juega un papel crucial en el análisis de imágenes, una habilidad 

cada vez más relevante en la era digital. Las herramientas de IA para imágenes 

permiten a los estudiantes desarrollar su capacidad para interpretar visualmente 
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los contenidos, evaluando su autenticidad, contexto y significado. Software como 

DeepAI y DALL·E ofrece a los estudiantes la posibilidad de generar imágenes de 

manera automatizada, pero también les permite analizar la creación de 

imágenes desde una perspectiva crítica. Por ejemplo, pueden aprender a 

identificar manipulaciones fotográficas o reconocer cómo los sesgos culturales y 

de género se reflejan en la representación visual. Además, las herramientas de 

reconocimiento de imágenes basadas en IA, como Google Lens, pueden ser 

útiles para explorar el contexto y el significado de las imágenes en diversas 

culturas. Este tipo de análisis fortalece el pensamiento crítico al hacer que los 

estudiantes cuestionen la veracidad y la intencionalidad de las imágenes que 

consumen, así como las emociones que evocan, Ejemplo: 

DALL·E 2: Herramienta de OpenAI que genera imágenes a partir de 

descripciones textuales, una de las más potentes para explorar la creatividad 

visual. 

DeepAI: Generador de imágenes mediante IA que puede crear imágenes 

personalizadas a partir de descripciones textuales, útil para proyectos visuales. 

Artbreeder: Plataforma que permite crear y mezclar imágenes utilizando IA, 

fomentando la experimentación con nuevos conceptos visuales. 

Google Lens: Herramienta de IA que analiza imágenes y ofrece información 

contextual, promoviendo la comprensión crítica de las imágenes. 

NightCafe Creator: Generador de arte impulsado por IA que transforma texto 

en imágenes visualmente atractivas, ideal para explorar diferentes formas de 

interpretación visual. 

Tabla 2 

Herramientas de IA para crear Imagen 

Sesión Herramienta Descripción URL 

Sesión 2: 
Herramientas 
de la IA para 
Imagen 

Leonardo 

Ofrece un 
generador de 
imágenes de 
alta calidad con 
velocidad y 
estilo, ideal para 

https://leonardo.ai/ 



Del ágora a la nube: El destino de las humanidades en la era de la IA 

 
 

pág. 74 

 Capítulo IV: 
El futuro de las humanidades: ¿Relevantes en la era de 
la inteligencia artificial o una reliquia del pasado? 

proyectos 
creativos. 

  Gencraft 

Permite crear 
imágenes, 
avatares y fotos 
únicas, remixar 
obras de arte 
existentes y 
explorar infinitas 
posibilidades 
creativas. 

 https://gencraft.com/ 

  DeepAI 
Generador de 
imágenes y arte 
mediante IA. 

https://deepai.org 

  Google Lens 

Utiliza IA para 
reconocer y 
analizar 
imágenes con tu 
dispositivo móvil. 

https://lens.google 

  NightCafe 
Creator 

Generador de 
arte mediante IA 
que transforma 
texto en 
imágenes. 

https://creator.nightcafe.studio 

Nota: Autores (2025). 

4.5.3. Sesión 3: Herramientas de la IA para convertir texto en 
Video 

El video es una de las formas más poderosas de comunicación visual, y las 

herramientas de IA están revolucionando su análisis y creación. Plataformas 

como Synthesia y Runway permiten a los estudiantes crear videos 

personalizados, utilizando avatares y narrativas generadas por IA. Esto ofrece 

oportunidades para que los estudiantes comprendan cómo se construye un 

mensaje visual y cómo la edición puede modificar la percepción de un contenido. 

Además, herramientas como Descript, que permiten la transcripción y análisis de 

contenido audiovisual, fomentan la capacidad de los estudiantes para evaluar de 

manera crítica la calidad de la información en los videos. Este tipo de 

herramientas también puede ser utilizado para desarrollar habilidades de análisis 
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de discurso, ayudando a los estudiantes a identificar falacias, manipulaciones o 

enfoques unilaterales en los medios audiovisuales. En este sentido, los videos 

creados con IA pueden ser empleados como herramientas educativas que 

fomenten la reflexión crítica sobre el contenido audiovisual que consumen los 

estudiantes, Ejemplo: 

Synthesia: Plataforma que permite crear videos con avatares generados por IA, 

ideal para presentaciones educativas interactivas. 

Descript: Herramienta de transcripción y edición de video, que permite a los 

estudiantes editar y analizar el contenido de manera eficiente. 

Runway ML: Herramienta de creación y edición de videos utilizando IA, 

permitiendo experimentar con la manipulación y estructuración del contenido 

visual. 

Lumen5: Transforma texto en videos automáticamente, ideal para la creación 

rápida de contenido visual educativo. 

Veed.io: Plataforma que ofrece herramientas de edición video a través de IA 

para facilitar la creación de presentaciones visualmente impactantes. 

Tabla 3 

Herramientas de IA para convertir Texto en Video 

Sesión Herramienta Descripción URL 

Sesión 3: 
Herramientas de la 
IA para Video 

Fliki 

Permite convertir texto en 
videos con voces 
generadas por 
inteligencia artificial, 
facilitando la creación de 
contenido multimedia de 
manera rápida y sencilla 

https://fliki.ai 

  Artflow 

Permite a los usuarios 
crear imágenes y videos 
personalizados, 
transformando 
descripciones de texto en 
ilustraciones únicas 

https://app.artflow.ai 
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  Synthesia Generador de videos con 
avatares de IA. https://www.synthesia.io 

  Descript 
Edición de video con 
transcripción y edición 
automática. 

https://www.descript.com 

  Runway ML 
Plataforma de video, 
diseño y edición basada 
en IA. 

https://runwayml.com 

Nota: Autores (2025). 

4.5.4. Sesión 4: Herramientas de la IA para crear Canciones 

La música es una herramienta poderosa para el aprendizaje emocional y 

cognitivo, y las herramientas de IA pueden ayudar a los estudiantes a explorar 

su estructura y significado de manera crítica. Plataformas como JukeBox de 

OpenAI permiten la creación de canciones generadas por IA, lo que abre un 

espacio para reflexionar sobre cómo la música puede ser influenciada por 

algoritmos y patrones preestablecidos. Los estudiantes pueden analizar la letra, 

la melodía y los efectos emocionales de las canciones creadas por IA, 

comparándolas con aquellas creadas por humanos. Este análisis fomenta el 

pensamiento crítico al hacer que los estudiantes cuestionen los elementos que 

definen la creatividad y el arte, y cómo la tecnología puede modificar nuestra 

percepción de estos conceptos. Además, herramientas como AIVA permiten 

componer música utilizando IA, lo que ofrece una experiencia práctica para 

explorar la relación entre el arte y la automatización, Ejemplo: 

Amper Music: Permite crear música original utilizando IA, dando a los 

estudiantes la oportunidad de experimentar con diferentes estilos musicales. 

Soundraw: Plataforma de creación musical que permite personalizar la música 

en función de las emociones o escenas, muy útil para explorar el impacto 

emocional de la música. 

Boomy: Herramienta que permite generar música con IA en minutos, facilitando 

la creación rápida de canciones originales y personalizadas. 
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Sonic Pi: Herramienta educativa para crear música mediante programación, 

ideal para conectar tecnología y arte en la enseñanza musical.  

Tabla 4 

Herramientas de IA para crear Canciones 

Sesión Herramienta Descripción URL 

Sesión 4: 

Herramientas 

de la IA para 

Canciones 

Suno 

Crear música 

personalizada 

utilizando IA 

https://suno.com/ 

  AIVA 

Plataforma para 

crear música con 

inteligencia 

artificial. 

https://www.aiva.ai 

  Amper Music 

Generación de 

música 

personalizada 

con IA. 

https://www.ampermusic.com 

  Soundraw 

Generador de 

música AI que 

permite crear 

canciones 

únicas. 

https://soundraw.io 

  Sonic Pi 

Entorno de 

programación 

para crear 

música con 

código. 

https://sonic-pi.net 

Nota: Autores (2025). 
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4.5.5. Sesión 5: Herramientas de la IA para Desarrollar 
Diapositivas 

Las presentaciones visuales son una forma esencial de comunicación en el 

ámbito educativo, y las herramientas de IA pueden facilitar la creación de 

diapositivas que sean tanto informativas como atractivas. Software como 

Beautiful.AI o Canva, que incorporan inteligencia artificial, ayuda a los 

estudiantes a diseñar presentaciones visualmente impactantes, sugiriendo 

estructuras y elementos gráficos que mejoren la comunicación de sus ideas. Este 

tipo de herramientas fomenta la capacidad de los estudiantes para sintetizar 

información de manera clara y efectiva, a la vez que refuerza su capacidad de 

organizar y presentar sus pensamientos de forma coherente. Además, el uso de 

IA en la creación de diapositivas invita a los estudiantes a reflexionar sobre cómo 

el diseño y la presentación visual pueden influir en la recepción de un mensaje. 

A través de la IA, los estudiantes aprenden a pensar críticamente no solo sobre 

el contenido que presentan, sino también sobre cómo las decisiones visuales 

pueden modificar la interpretación de su audiencia, Ejemplo: 

Beautiful.AI: Plataforma de diseño de presentaciones que utiliza IA para crear 

diapositivas de aspecto profesional con facilidad. 

Canva: Con su asistente de diseño impulsado por IA, ayuda a crear 

presentaciones visuales impactantes, muy popular por su facilidad de uso. 

Prezi: Herramienta dinámica que permite crear presentaciones interactivas con 

la ayuda de IA, mejorando la interacción y comprensión del contenido. 

Pitch: Plataforma colaborativa que usa IA para ayudar a crear presentaciones 

efectivas de manera sencilla, ideal para presentaciones grupales. 

Decktopus: Utiliza IA para generar presentaciones personalizadas en minutos, 

brindando sugerencias y diseños de manera intuitiva. 
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Tabla 5 

Herramientas de IA para Diapositivas 

Sesión Herramienta Descripción URL 

Sesión 5: 
Herramientas 
de la IA para 
Desarrollar 
Diapositivas 

Genially 

En esta plataforma 
puedes crear 
presentaciones 
interactivas, 
infografías, juegos y 
otros contenidos 
visuales utilizando 
herramientas de 
diseño y 
funcionalidades 
avanzadas basadas 
en la web. ¡Espero 
que te sea útil! 

https://www.genial.ly 

  Canva 

Plataforma para 
diseñar 
diapositivas y 
contenido visual, 
con herramientas 
de IA. 

https://www.canva.com 

  Prezi 

Herramienta 
interactiva para 
crear 
presentaciones 
dinámicas. 

https://prezi.com 

  Pitch 

Plataforma para 
crear 
presentaciones 
colaborativas e 
interactivas. 

https://pitch.com 

  Decktopus 

Herramienta para 
crear 
presentaciones 
fácilmente con IA. 

https://www.decktopus.com 

Nota: Autores (2025). 

Estas herramientas están bien posicionadas para tener una acogida masiva en 

el futuro debido a su versatilidad, popularidad creciente y su capacidad para 

adaptarse al aprendizaje y la creación de contenido en un mundo cada vez más 

digitalizado 
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4.5.6. Conclusión: 

El uso de herramientas de IA en el ámbito educativo abre un abanico de 

posibilidades para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. Al utilizar 

la IA para analizar texto, imágenes, videos, canciones y presentaciones, los 

estudiantes no solo adquieren conocimientos técnicos, sino que también 

fortalecen su capacidad de cuestionar, analizar y reflexionar de manera 

profunda. Las aplicaciones de la IA no deben ser vistas como un reemplazo de 

las habilidades humanas, sino como un complemento que fomente una 

educación más reflexiva, interactiva y adaptativa. 

Palabras clave: 

Ágora, debate, filosofía, democracia, pensamiento crítico, educación, ética, 

creatividad, inteligencia artificial (IA), tecnología, reflexión, autonomía, 

desinformación, innovación, sociedad democrática, humanidades, algoritmos, 

formación integral, análisis crítico.  

4.5.7. Glosario: 

Humanidades: Conjunto de disciplinas académicas que estudian la condición 

humana, como la filosofía, la literatura, la historia, las artes y las ciencias 

sociales. Se enfocan en los valores, las creencias, la ética y la cultura. 

Educación digital: Proceso educativo que utiliza tecnologías digitales para 

enriquecer y mejorar la enseñanza y el aprendizaje, facilitando el acceso a 

recursos educativos a través de internet, plataformas digitales y herramientas 

tecnológicas. 

Pensamiento crítico: Habilidad para analizar, evaluar y sintetizar información 

de manera objetiva y razonada. Implica cuestionar, reflexionar y desarrollar 

argumentos fundamentados en evidencias, sin aceptar la información de forma 

pasiva. 

Inteligencia artificial (IA): Rama de la informática que se ocupa de crear 

sistemas y programas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia 

humana, como el aprendizaje, el reconocimiento de patrones, la resolución de 

problemas y la toma de decisiones. 
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Tecnología educativa: Conjunto de herramientas, recursos y métodos 

tecnológicos utilizados en el proceso de enseñanza y aprendizaje para mejorar 

la eficacia educativa, promoviendo la interacción y el acceso a contenidos en 

diversos formatos. 

Ética: Rama de la filosofía que estudia los principios que guían el 

comportamiento humano, la distinción entre lo correcto y lo incorrecto, y cómo 

estos principios se aplican en la toma de decisiones en la vida personal y social. 

Creatividad: Capacidad de generar ideas nuevas, originales y útiles. Implica la 

habilidad para pensar de manera innovadora, combinar elementos diversos y 

encontrar soluciones novedosas a problemas existentes. 

Interdisciplinariedad: Enfoque que combina varias disciplinas para abordar 

problemas complejos desde diversas perspectivas, favoreciendo la integración 

de conocimientos y métodos de distintas áreas de estudio. 

Reflexión ética: Proceso de análisis y evaluación crítica de las decisiones, 

acciones y normas a partir de principios morales y valores fundamentales, 

orientado a garantizar que las conductas y elecciones sean justas y 

responsables. 

Autonomía intelectual: Capacidad de pensar de manera independiente y tomar 

decisiones basadas en el propio razonamiento y juicio, sin depender 

completamente de influencias externas o autoridades. 

Formación integral: Enfoque educativo que busca el desarrollo completo de la 

persona, abarcando aspectos cognitivos, emocionales, sociales, éticos y físicos, 

para formar individuos equilibrados y responsables. 

Análisis crítico: Evaluación detallada de un tema o problema con el objetivo de 

comprender sus componentes, identificar sus fortalezas y debilidades, y llegar a 

conclusiones fundamentadas. 

Colaboración humano-máquina: Trabajo conjunto entre seres humanos y 

tecnologías, donde las máquinas (como la inteligencia artificial) asisten a los 

humanos en tareas complejas, mejorando la eficiencia sin reemplazar la 

intervención humana. 
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Desinformación: Difusión de información falsa o engañosa, especialmente en 

medios de comunicación o redes sociales, que puede influir negativamente en 

las opiniones y decisiones de las personas. 

Habilidades del siglo XXI: Conjunto de habilidades que son esenciales para 

tener éxito en el mundo contemporáneo, como el pensamiento crítico, la 

creatividad, la colaboración, la comunicación y la resolución de problemas. 

Innovación educativa: Procesos y métodos nuevos en el ámbito de la 

educación que buscan mejorar la enseñanza y el aprendizaje, utilizando 

tecnologías y enfoques pedagógicos innovadores. 

Cultura digital: Conjunto de prácticas, valores y actitudes asociadas al uso de 

tecnologías digitales, como internet, redes sociales, dispositivos móviles, y su 

influencia en la vida cotidiana, la educación y la sociedad. 

Desafíos tecnológicos: Obstáculos y dificultades que surgen debido al rápido 

avance de la tecnología, como la brecha digital, la ética en la IA, la privacidad en 

línea, y el impacto de la automatización en el empleo. 

Desarrollo humano: Proceso integral de mejorar las capacidades y 

oportunidades de las personas para alcanzar su bienestar y potencial en todas 

las áreas de la vida, como la salud, la educación, la economía y los derechos 

humanos. 

Ciudadanía ética: Concepto relacionado con el ejercicio de derechos y 

responsabilidades en una sociedad, guiado por principios éticos que buscan el 

bien común, la justicia social y el respeto por los valores humanos. 
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Explora la evolución del pensamiento crítico desde la Antigua Grecia hasta la era digital, 
analizando el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la educación y la sociedad. Se inicia con 
una comparación entre el Ágora ateniense, donde se gestó el debate filosófico y la democracia, 
y los entornos digitales actuales, donde el acceso a la información ha cambiado la forma en que 
aprendemos. Se resalta cómo la enseñanza de Sócrates, Platón y Aristóteles, basada en el 
diálogo y la argumentación, sigue siendo relevante para desarrollar el pensamiento crítico en un 
mundo saturado de datos. En la era digital, la IA ha transformado la educación mediante 
herramientas que personalizan el aprendizaje y facilitan el acceso a información. Sin embargo, 
también plantea riesgos como la dependencia tecnológica, los sesgos algorítmicos y la pérdida 
de autonomía intelectual. El libro enfatiza la necesidad de equilibrar el uso de la tecnología con 
metodologías pedagógicas que fomenten la reflexión y el análisis crítico. Otro desafío clave es 
la desinformación, impulsada por la sobreabundancia de datos y la rapidez con la que circula la 
información en redes sociales. Ante esto, se propone fortalecer la capacidad de los estudiantes 
para evaluar fuentes, cuestionar datos y construir conocimientos con base en el análisis riguroso. 
Finalmente, la obra concluye que el futuro de la educación no debe estar centrado solo en la 
tecnología, sino en la formación de ciudadanos críticos y reflexivos. La IA puede ser una aliada 
en este proceso, pero es fundamental preservar la esencia humanista del aprendizaje, 
asegurando que la educación siga siendo un espacio de cuestionamiento, creatividad y 
pensamiento autónomo. 

Palabras Clave: Ágora, Nube, Humanidad, Inteligencia Artificial, Era, IA 

 

Abstract 
It explores the evolution of critical thinking from Ancient Greece to the digital era, analyzing the impact of artificial 
intelligence (AI) on education and society. It begins with a comparison between the Athenian Agora, where philosophical 
debate and democracy took shape, and today's digital environments, where access to information has changed the way 
we learn. It highlights how the teaching of Socrates, Plato and Aristotle, based on dialogue and argumentation, is still 
relevant to develop critical thinking in a data-saturated world. In the digital age, AI has transformed education through 
tools that personalize learning and facilitate access to information. However, it also poses risks such as technological 
dependence, algorithmic biases and loss of intellectual autonomy. The book emphasizes the need to balance the use of 
technology with pedagogical methodologies that encourage reflection and critical analysis. Another key challenge is 
disinformation, driven by the overabundance of data and the speed with which information circulates in social networks. 
Faced with this, it is proposed to strengthen students' ability to evaluate sources, question data and build knowledge 
based on rigorous analysis. Finally, the book concludes that the future of education should not be focused only on 
technology, but on the formation of critical and reflective citizens. AI can be an ally in this process, but it is essential to 
preserve the humanistic essence of learning, ensuring that education remains a space for questioning, creativity and 
autonomous thinking. 

Keywords: Agora, Cloud, Humanity, Artificial Intelligence, Era, AI.  
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