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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un mundo en constante evolución, la educación superior se enfrenta 

a un desafío fundamental, adaptarse a las necesidades cambiantes de los 

estudiantes y la sociedad. El siglo XXI nos ha sumergido en una era 

marcada por la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes que 

transforman la manera en que aprendemos y enseñamos. Hoy más que 

nunca, nuestro deber como educadores es adaptarnos a las herramientas 

que la era digital pone a nuestra disposición. Las tecnologías ofrecen 

una amplia gama de herramientas y recursos que pueden revolucionar la 

forma en que enseñamos y aprendemos. En la era de la información, los 

estudiantes esperan una experiencia educativa que se adapte a sus nece-

sidades y estilos de aprendizaje individuales. Aquí es donde entra en 

juego la tecnología, que ofrecen la posibilidad de acceder a información 

instantánea hasta la comunicación en tiempo real con profesores y compa-

ñeros de clase en todo el mundo, entre otras opciones, por lo que el uso de 

las tecnologías ha cambiado las dinámicas de aula en la educación superior. 

Pero ¿cómo podemos aprovechar al máximo estas herramientas para ele-

var la calidad de la educación superior? La repuesta la encontramos en 

la implementación de las metodologías activas impulsadas con tecnolo-

gías en las aulas. Se hace necesario utilizar modelos de aprendizaje que 

otorgan mayor protagonismo al estudiante y organizar la enseñanza en 
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función de la adquisición de competencias necesarias para el desarrollo 

profesional del alumnado, como la capacidad de colaboración y trabajo 

en equipo, comunicación, creatividad, pensamiento crítico, liderazgo y 

alfabetización digital.  

Las tecnologías digitales aplicadas a la formación y educación ofrecen 

un amplio abanico de posibilidades a la hora de diseñar actividades for-

mativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje permitiendo la re-

presentación de la información, la comunicación y colaboración y la 

construcción de conocimiento. Sin embargo, la tecnología por sí sola no 

producen mejora en el aprendizaje si no se considera al estudiante como 

una persona capaz de pensar, siendo el docente el responsable de adaptar 

la tecnología al contexto del aula, aprendiendo a utilizarla para enrique-

cer sus clases y promover el aprendizaje de los estudiantes. Por ello, 

deben convertirse en herramientas que impulsan la utilización en el aula 

de diferentes modelos y metodologías activas que otorgan un papel fun-

damental al alumnado, como el Flipped learning, el aprendizaje colabo-

rativo y la gamificación, simulaciones, estudio de casos, entre otras.  

Estudios previos han demostrado que las innovaciones de aula basadas 

en metodologías activas y TIC desarrollan en el alumnado la autonomía, 

habilidades sociales de diversa índole, mejorando, en general, su rendi-

miento académico y la adquisición de aquellas competencias transver-

sales claves en la sociedad actual, así como las competencias profesio-

nes específicas.   

La relación entre la neurociencia y las metodologías activas en la edu-

cación es fundamental para comprender cómo los estudiantes aprenden 

de manera efectiva. La neurociencia nos brinda valiosas perspectivas 

sobre el funcionamiento del cerebro, mostrándonos que la participación 

activa, la interacción y el aprendizaje experiencial activan regiones ce-

rebrales clave relacionadas con la retención y comprensión de la infor-

mación. Al integrar metodologías activas en la enseñanza, como el 

aprendizaje basado en problemas o el trabajo en equipo, se estimulan 

procesos cognitivos que facilitan un aprendizaje más profundo y signi-

ficativo. En este sentido, la colaboración entre la neurociencia y las me-

todologías activas en la educación superior nos permite diseñar 
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estrategias pedagógicas más efectivas que aprovechan el potencial del 

cerebro humano para el aprendizaje óptimo. 

Por otro lado, la inteligencia artificial nos brinda herramientas para ana-

lizar datos a una escala antes inimaginable, ayudando al docente en la 

creación de contenidos educativos adaptativos, pues permite ajustar el 

nivel de dificultad de las actividades según el progreso individual del 

estudiante y a la vez puede enriquecer las experiencias de los estudian-

tes, actuando un tutor virtual personalizado que resuelve dudas y apoya 

el estudio. Además, la IA puede crear entornos de aprendizaje inmersi-

vos mediante el uso de simulaciones y realidad virtual, lo que facilita la 

comprensión de conceptos complejos. Por tanto, la IA no solo no solo 

automatiza tareas administrativas, sino que también tiene el potencial de 

personalizar la enseñanza, adaptándola a las necesidades individuales de 

cada estudiante, por lo que parece estar actuando como un factor trans-

formador en la educación superior. 

En la sección I de este libro denominada “Experiencias educativas uti-

lizado metodologías activas y tecnologías inmersivas” se presentan 

ejemplos concretos de cómo implementar experiencias innovadoras en 

el aula, en las que se ilustra cómo las metodologías activas respaldadas 

por la tecnología pueden ser el catalizador de una mejora de los procesos 

de enseñanza y el aprendizaje en la educación superior. Desde aulas in-

vertidas hasta simulaciones interactivas, el libro ofrece una visión de 

cómo la enseñanza puede ser más efectiva y atractiva. 

En la sección II denominada “Neurociencia y metodologías activas” 

se recogen una serie de ponencias que presentan cómo la neurociencia 

aplicada a la educación puede ayudar a los educadores a comprender 

cómo los estudiantes aprenden y utilizar esta información para crear en-

tornos de aprendizaje efectivos. 

Finalmente, en la sección II denominada “Inteligencia artificial y 

aprendizaje en Educación Superior” exploramos la aplicación de la 

inteligencia artificial (IA) en el contexto de la educación superior, pre-

sentando estudios sobre cómo la IA puede ser una aliada en la creación 

de experiencias educativas más enriquecedoras y eficientes. 
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Invitamos a todas las personas apasionadas de la educación y el apren-

dizaje a explorar este libro que ofrece una nueva visión de la innovación 

en la educación superior. El lector podrá descubrir cómo las metodolo-

gías activas combinadas con la tecnología pueden transformar la ense-

ñanza en experiencias más dinámicas y efectivas. Además, la relación 

entre la neurociencia y las metodologías activas te proporcionará una 

comprensión profunda de cómo el cerebro humano aprende mejor. Por 

último, brinda la oportunidad de sumergirse en el mundo de la Inteligen-

cia Artificial y su impacto en el aprendizaje. 

CARMEN ROMERO GARCÍA 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Universidad Internacional de La Rioja 

OLGA BUZÓN GARCÍA 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Universidad de Sevilla 
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CAPÍTULO 63 

LA EDUCACIÓN EN DISPUTA. FOUCAULT Y HAN 

ANTE LA PREGUNTA ¿ES LA REVOLUCIÓN DIGITAL 

PSICOPOLÍTICA?  

CARLOTA GÓMEZ HERRERA 

Universitat de València 

1. INTRODUCCIÓN 

Mucho antes de que vinieras a este mundo —me decía mi madre cuando 

yo no era más que una niña—, la isla estaba repleta de cosas que han 

desaparecido paulatinamente y que ya no se encuentran entre nosotros. 

Se trataba de objetos, conceptos e incluso seres vivos de lo más variados 

y con las más diversas características: transparentes, aromáticos, zigza-

gueantes como culebrillas o brillantes como diamantes... Cosas maravi-

llosas que ni siquiera tú, mi niña, eres capaz de imaginar (Ogawa, 2021: 

1). 

Nuestro frenesí de comunicación e información hace que las cosas des-

aparezcan y devengan en no-cosas, también llamadas informaciones 

(Han, 2021: 10). El marco ontológico presente es resultado de un des-

plazamiento que va del ocaso de las cosas al consumo rápido y frenético 

de no-cosas. En este entorno intangible el ser humano ya no maneja nin-

guna cosa. Las no cosas son aquellas cosas puramente intangibles, que 

no pueden aprehenderse con las manos. Lo único que le queda de las 

manos al ser humano que habita este entorno son las yemas de los dedos 

con las que presiona las teclas para jugar con símbolos (Flusser, 2002: 

107). ¿Qué efectos contrae este nuevo paradigma vital en el campo de 

la educación? ¿Qué significa educar en y trabajar con no-cosas? 

La tesis del pensador surcoreano Byung-Chul Han, tomada principal-

mente del filósofo Vilém Flusser, plantea una preocupación sobre cómo 

la abundancia de información y la rapidez de la comunicación en la era 

digital pueden aumentar el impacto negativo en la percepción y reten-

ción de “las cosas”. En realidad, describe los riesgos asociados a la tran-

sición del conocimiento, como algo recordable, al olvido. El reino de la 
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información a menudo se presenta como reino de la libertad, pero en 

realidad tiene una raíz común con el reino de la violencia (Han, 2021: 

10). Ello se debe a que la supuesta libertad de elección es una libertad 

programada, una elección que se haya prescrita a un conjunto de posibi-

lidades fijadas de antemano. La elección es elección por prescripción. 

Así, el metasistema que genera las posibilidades es una forma de control 

programada que preestablece los caminos a seguir y los surcos del pen-

samiento. 

Las “in-formaciones” que hoy envuelven y atraviesan nuestras vidas 

presentan una particularidad: un carácter espectral. Estas carecen de la 

firmeza del ser (Han, 2021: 14). No se trata de cosas tangibles o aprehen-

sibles, sino más bien de cosas que solo pueden ser descodificables (Flus-

ser, 2002: 105). La digitalización de gran parte de los procesos educati-

vos reemplaza, entre otras, el ejercicio de la memoria y el recuerdo, que 

se construyen a través del trabajo y la interacción directa con objetos 

físicos como libros o escritos, por la pérdida de conocimiento (ignoran-

cia) y el olvido. Estos procesos memorísticos son los que nos anclan en 

el ser (Han, 2012: 11) y son los únicos capaces de generar un aprendizaje 

genuinamente propio. Cuando las cosas desaparezcan por completo, y 

no quede ninguna referencia precisa, nadie podrá encontrar las palabras 

que las describían o definían, ya que no existirán palabras para repre-

sentar lo que no se recuerda.  

En este sentido, educar significa enseñar en los pliegues del lenguaje. 

Esto implica educar en la capacidad del lenguaje para dar forma al 

mundo y a las cosas. Si no existe la palabra, tampoco existirá el concepto 

o la sensación, que son los vectores primarios para cualquier experiencia 

o acontecimiento posible y su descripción. Es la conexión misma entre 

el ser y la capacidad de expresión, entre la existencia y la comprensión. 

La presencia de las tecnologías digitales de la información y de la co-

municación en los espacios educativos se hace cada vez más patente. El 

propio proyecto educativo en la mayoría de los casos necesita hoy para 

poder desarrollarse artefactos tecnológicos. Las sociedades actuales son 

sociedades de la información, en las que la materia bruta y la energía 

han sido sustituidas por los datos y la información, el nuevo oro digital 

y la fuente real de valor añadido (Floridi, 2014: 218). Ahora bien, un 
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excesivo predominio de los mecanismos rápidos del pensamiento que 

promueve el marco digital puede causar daños graves en la educación y 

en general en la vida civil. Los grupos generacionales que se están for-

mando y van a formarse en una conexión constante están sometidos a 

un proceso de industrialización psicopolítica de la vulnerabilidad. ¿En 

qué sentido?  

Si reconsideramos la inserción de la tecnología en la educación y sus 

efectos (tales como adicciones tecnológicas, TDA, ansiedad, aisla-

miento, depresión y personalidad antisocial) en la generación de nativos 

digitales, podemos apreciar que existe un riesgo real de que esta tecno-

logía anule lo que supuestamente pretende activar, funcionando más 

como una figura de coacción o, en otras palabras, como una forma ne-

gativa de influencia en la subjetividad. La libertad es, fundamental-

mente, una palabra relacional (Han, 2014a: 13) que podría lograrse si se 

implementa una dieta cognitiva adecuada en este contexto. La experien-

cia de la libertad se da solo en una relación lograda, en una coexistencia 

satisfactoria. En este sentido, cabe plantearse la cuestión de redefinir y 

reinventar los términos en los que se enlaza la dialéctica libertad-tecno-

logía en educación.  

A partir de Foucault se puede concebir la figura del maestro como un 

biomaestro, quien concibe y comparte desde la práctica de la filosofía el 

arte de la vida como una praxis de la libertad que genera formas de vida 

des-psicologizadas. El arte de la vida significa matar la psicología y ge-

nerar a partir de sí mismo y de la relación con otras individualidades 

esencias, relaciones, cualidades que no tienen nombre (Foucault, 2007: 

107). No obstante, ser sí mismo no equivale a ser libre. El yo es una 

carga y un peso. Ser sí mismo significa estar cargado consigo mismo 

(Han, 2017: 54), ser responsable de lo que soy. Específicamente hablar 

de un yo exige aclarar algunos aspectos. La brecha ontológica entre el 

orden del Ser y la determinación del yo se traslada asimismo a este úl-

timo. El yo está compuesto por multiplicidades, pero no multiplicidades 

derivadas de Uno, sino multiplicidades irreducibles, cuyo opuesto es el 

Vacío ontológico (Žižek, 2023: 40).  

Volviendo al contexto educativo, esta afirmación puede relacionarse con 

la transformación de las bases de transmisión y generación de 
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conocimiento en las aulas de varias maneras. En primer lugar, se observa 

una tendencia hacia la superficialidad en la adquisición de conocimiento 

en la era digital. La población educativa, inmersa en un mar de informa-

ción en línea, tiende a abordar el aprendizaje de manera somera, limi-

tándose a escrutar datos sin profundizar en los conceptos subyacentes, 

ni la relación entre ellos. Como resultado, el conocimiento adquirido se 

vuelve efímero y carece de profundidad, pues proviene de la informa-

ción y no del acontecimiento (Flusser, 2002: 103). En consecuencia, esta 

avalancha de información digital también puede conducir a la falta de 

reflexión. La constante exposición a la información y la comunicación 

instantánea apenas deja tiempo para el pensamiento y la asimilación de 

ideas. El estudiantado sometido a este régimen formativo puede cen-

trarse en la adquisición veloz de información en lugar de en una com-

prensión plural y crítica de los conceptos. En segundo lugar, la distrac-

ción y la multitarea son otros efectos notables de la era digital en el ám-

bito educativo. La tecnología digital fomenta la multitarea y la constante 

distracción, lo que dificulta la concentración en el material educativo. 

Esto puede impactar negativamente en la capacidad de retención y com-

prensión del conocimiento. En tercer lugar, otro aspecto por considerar 

es la fragmentación del conocimiento en línea. La información se pre-

senta de manera fragmentada y desordenada en la web, lo que puede 

dificultar la construcción de una comprensión coherente y contextuali-

zada del conocimiento. La capacidad del estudiantado, de las próximas 

generaciones, para conectar conceptos y temas de manera efectiva, ho-

lística y construir una perspectiva propia depende más de su esfuerzo 

individual que de la dirección sistémica de la práctica educativa. Por 

último, la dependencia de la tecnología constituye una característica so-

bresalientemente amenazante en la educación en la era digital. La po-

blación estudiantil puede tornarse altamente dependiente de la tecnolo-

gía para acceder a la información y abordar problemas, lo que puede 

menoscabar su capacidad para desarrollar habilidades de pensamiento 

crítico y resolución de problemas de manera autónoma.  

Para encarar estos desafíos, una pedagogía educativa de la presencia 

puede subsanar sus posibles inadvertencias y realizar adaptaciones en 

sus paradigmas, con el propósito de cultivar habilidades cognitivas 
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fundamentales, tales como el ejercicio del pensamiento filosófico, la ha-

bilidad de sintetizar información de manera perspicaz y la facultad de 

producir una reflexión rigurosa, a fin de que puedan encauzar las meta-

morfosis surgidas de la era de la digitalización. 

La ética histórica del yo desarrollada por Foucault, en gran medida se-

parada de las técnicas de poder y dominación, puede proporcionar un 

marco para la práctica pedagógica. En adición a lo anterior, resulta im-

perativo promover la adopción consciente y reflexiva de las tecnologías 

digitales en el ámbito académico, incentivando a los educadores a forjar 

una reflexión filosófica sobre la intrincada relación entre el conoci-

miento, la educación y la ética. Dentro de estos elementos, se incluye la 

necesidad de ejercer un juicio selecto en la elección de fuentes de for-

mación y herramientas de trabajo, así como la dedicación del tiempo 

requerido para comprender y asimilar el conocimiento de manera inte-

gral y sustantiva, ya que es evidente que la integración de la revolución 

digital en el ámbito educativo conlleva consigo tanto desafíos perento-

rios como perspectivas propicias.  

2. OBJETIVOS 

‒ OG1. Evaluar la relevancia de la educación para la era de la IA 

y su impacto en la sociedad.  

‒ OE1. Analizar la relación entre la revolución digital, la psico-

política y la sociedad contemporánea. 

‒ OG2. Identificar las habilidades y competencias necesarias 

para enfrentar los desafíos de la IA.  

‒ OE2 Comprender el papel de la tecnología en la configuración 

de la experiencia humana. 

‒ OG3. Proponer estrategias y metodologías efectivas para inte-

grar la educación en IA en el currículo educativos.  

‒ OE3. Actividades prácticas sobre los desafíos y las posibilida-

des que enfrentamos en la era de la transparencia y la digitali-

dad. 
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3. METODOLOGÍA 

El presente estudio emplea una metodología dual que amalgama dos en-

foques de gran relevancia. En primer lugar, se adopta un enfoque teórico 

de investigación que se nutre de las más recientes publicaciones relacio-

nadas con la educación y las nuevas tecnologías, estableciendo conexio-

nes con las teorías filosóficas de la psicopolítica propuestas por Foucault 

y Han. Este enfoque teórico proporciona un marco conceptual sólido 

para abordar la problemática en cuestión. En segundo lugar, se aborda 

un enfoque educomunicativo, inspirado en la pedagogía crítica de Paulo 

Freire, que se traduce en una praxis educativa y comunicativa concreta. 

Este enfoque se caracteriza por su orientación hacia el diálogo y la par-

ticipación de los involucrados en el proceso educativo. Estas instancias 

no solamente requieren la implementación de un modelo docente que 

esté en sintonía con las tecnologías emergentes, sino que también de-

mandan una transformación profunda de las actitudes y concepciones 

arraigadas en la educación contemporánea, tal como lo subraya Aparici 

(2011). 

La educomunicación se erige como un concepto y una práctica que se 

sitúa en un punto intermedio entre los campos de la educación y la co-

municación. En su faceta práctica, busca promover nuevos paradigmas 

de aprendizaje al aprovechar los recursos tecnológicos disponibles y fo-

mentar relaciones comunicativas más igualitarias y participativas entre 

los actores educativos. Este enfoque integrado aporta una perspectiva 

rica y multidisciplinaria para abordar los desafíos contemporáneos en la 

confluencia de la tecnología y la educación. 

4. RESULTADOS 

La educación digitalizada actual requiere un proceso de revisión y for-

mación docente en filosofía, tecnología, salud mental y ética que cuente 

con un corpus de conocimiento adecuado para abordar los desafíos plan-

teados por la psicopolítica digital. Esto implica la necesidad de capacitar 

a los educadores con los conocimientos y las habilidades necesarias para 

enseñar sobre IA y ética, a través de recursos actualizados, talleres y 

programas de desarrollo profesional centrados en estas áreas. 
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El pensamiento de Byung-Chul Han sobre los peligros de la psicopolí-

tica digital y las aproximaciones de Michel Foucault sobre los espacios 

heterotópicos en el campo de la educación resaltan la transformación en 

la forma en que el poder opera en la sociedad contemporánea, particu-

larmente en el contexto educativo. Han argumenta que, en la era digital, 

el poder ya no se ejerce principalmente de manera externa, a través de 

la coerción física o la vigilancia directa, sino que se inserta en la psico-

logía y la conciencia individual a través de dispositivos digitales. Esto 

significa que las personas pueden ser influenciadas y controladas de ma-

nera más sutil, a menudo sin siquiera darse cuenta, como lo describió 

Foucault. Ahora, la vigilancia y la influencia se efectúa a través de dis-

positivos electrónicos, lo que plantea preocupaciones sobre la privaci-

dad y la autonomía del individuo. 

Como estrategias concretas que se pretenden implementar en la práctica 

educomunicativa podemos destacar las siguientes. Diseñar actividades 

reflexivas que fomenten la reflexión crítica sobre el impacto de la IA en 

la sociedad y la ética de su uso. Por ejemplo, debates sobre la privacidad 

en la era digital, análisis de casos éticos relacionados con la IA y discu-

siones sobre el sesgo algorítmico. Se busca promover el pensamiento 

crítico mediante actividades que estimulen la evaluación y el análisis de 

información generada por la IA. Con ello, el objetivo es capacitar al 

alumnado para cuestionar los resultados algorítmicos, identificar posi-

bles sesgos y considerar las implicaciones éticas de las decisiones toma-

das por los sistemas de IA. Otra estrategia relevante es fomentar la co-

laboración y el trabajo en equipo al proporcionar oportunidades para que 

los estudiantes trabajen en proyectos colaborativos relacionados con las 

nuevas tecnologías, favoreciendo un espacio de concienciación sobre su 

uso responsable y sus límites. Esto les permitirá desarrollar sus propias 

dietas digitales mediante la comunicación efectiva, la empatía y la cola-

boración, al tiempo que exploran los desafíos y las posibilidades de la 

tecnología. Enseñar habilidades de filtro y protección de datos al intro-

ducir conceptos básicos de gestión y análisis de datos, cardinales para 

comprender cómo funcionan los sistemas de IA.  

El estudiantado debe aprender a manejar datos de manera ética e inter-

pretar resultados generados por algoritmos de IA. Asimismo, se propone 
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integrar casos de estudio y ejemplos relevantes que ilustren los proble-

mas e implicaciones éticas, bioéticas y biológicas relacionados con la 

natividad digital en diferentes áreas de la vida. 

5. DISCUSIÓN 

¿Qué es un aula? ¿Qué representa para la sociedad? Foucault en una 

conferencia, dictada en el Cercle des Études Architecturals el 14 de 

marzo de 1967 y publicada en el número 5 de Architecture, Mouvement, 

Continuité, en octubre de 1984, “De los espacios otros”, conocida como 

“texto sobre las heterodoxias”, definía a su época en contraposición con 

el siglo XIX como la época del espacio.  

Estamos en la época de lo simultáneo, estamos en la época de la yuxta-

posición, en la época de lo próximo y lo lejano, de lo uno al lado de lo 

otro, de lo disperso. Estamos en un momento en que el mundo se expe-

rimenta, creo, menos como una gran vida que se desarrolla a través del 

tiempo que como una red que une puntos y se entreteje (Foucault, 1984: 

1).  

Este texto fue redactado en 1967, a raíz de la escucha de la emisión ra-

diofónica por parte del arquitecto Ionel Schein, de “Utopías y hetero-

topías” —la primera de las dos conferencias pronunciadas por Foucault 

en diciembre de 1966, esta el día 7, la segunda el día 21— quien dirigió 

a Foucault una invitación para que interviniera como conferencista en 

una de las sesiones del Cercle d'Études Architecturales. Ese texto “Des 

espaces autres”, que según Daniel Defert representa una versión “atem-

perada” de la conferencia del 7 de diciembre, no fue publicado hasta 

1984, en la revista Architecture, Mouvement, Continuité, y tuvo poste-

riormente una amplia difusión, dando lugar a una serie de estudios que 

se hicieron eco del llamamiento de Foucault para emprender la construc-

ción de la ciencia que él mismo denominó ‘heterotopología’.  

El objeto de esta ciencia son esos espacios otros, esas impugnaciones 

míticas y reales del espacio en el que vivimos y que a este respecto nos 

sirve para pensar una educación filosófica otra. Es justamente en este 

texto en el que Foucault hace por vez primera dicho llamamiento, al 

tiempo que establece los fundamentos de dicha disciplina, cuyo objeto 

serían esos espacios diferentes, esos otros lugares, esas impugnaciones 
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míticas y reales del espacio en el que vivimos, que son las heterotopías 

(Foucault, 2008: 4).  

Un espacio que no es una innovación en sí misma, pues ya en la Edad 

Media se rastrea todo un conjunto de rituales y tradiciones en torno a la 

idea de lugar. Ahora bien, es en siglo XX cuando el espacio, concreta-

mente el emplazamiento, está en el centro de las grandes preocupacio-

nes. Esta noción de ‘emplazamiento’ abarca numerosos aspectos, pero 

en lo pertinente para nuestro tema nos centraremos en el concepto de 

heterotopía. Las heterotopías, presentes bajo diversos aspectos de toda 

cultura, podrían definirse como espacios efectivos, es decir, con un em-

plazamiento real a diferencia de las utopías, diseñados en el seno de la 

propia institución de la sociedad con el objetivo de albergar, cuestionar 

e invertir todas las representaciones culturales y, entre ellas, podríamos 

destacar las escuelas.  

Frente a la concepción de la escuela como productora de cuerpos dóci-

les, queda lugar aún para el cuerpo utópico. Como un espacio propio 

dentro de la escuela, el aula es ese lugar que acoge a quienes la hacen 

ser lo que es. Una especie de heterotopía, un tipo específico de espacio 

que tiene dentro de sí poderes, fuerzas, ideas, regularidades y disconti-

nuidades. Las heterotopías se pueden clasificar según el tiempo o el lu-

gar al que pertenecen y abren la posibilidad de crear nuevos espacios 

con sus propias lógicas.  

Un espacio puede conceptualizarse como un sistema de proximidad 

(Lévy, 1999), un plano fundamentalmente relacional en el cual la posi-

ción de un individuo, así como de un objeto, se encuentra definida por 

la posición de otro, de la diferencia. En este encuentro, emerge y se de-

termina la noción del “yo”, cuya presencia surge de la resistencia con el 

entorno. En la organización espacial se representa el espacio de nuestro 

mundo. Dicha resistencia está condicionada por las formas dadas por lo 

externo. El ciberespacio, infinitamente moldeable, en lugar de acercar-

nos en una utópica aldea global, se ha convertido en una red de nichos 

aislados que se pliegan sobre sí mismos en pos de la mismidad (Suns-

tein, 2001).  
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Ante esto, cabe pensar nuevos espacios, y el espacio educativo puede 

convertirse en un espacio para incorporar la diferencia entre moral y 

ética. Es decir, de pasar de la moral, de lo cotidiano, a la ética, a la re-

flexión de la constitución del sí. Así, el aula, desde esta perspectiva, es 

el marco para la experiencia del acontecimiento.   

El ‘acontecimiento’ es un momento de verdad, que introduce una nueva 

forma de ser, completamente distinta a lo dado, a la costumbre de habi-

tar. Hace que suceda algo de lo que la situación no puede dar cuenta. 

Interrumpe lo igual a favor de lo otro. La esencia del acontecimiento es 

la negatividad de la ruptura, que da comienzo a algo del todo distinto. El 

carácter del acontecimiento une el amor con la política o el arte. Todos 

ellos exigen una ‘fidelidad’ al acontecimiento. Esta fidelidad trascen-

dental puede entenderse como una propiedad universal del Eros (Han, 

2014b). 

Quizá, parafraseando la clásica expresión de Ortega y Gasset (2022), el 

tema de nuestro tiempo sea el espacio. Aun cuando vivimos en espacios 

no neutros, sino en espacios espesamente abigarrados con zonas claras 

y zonas de sombra, hay diferencias de nivel, escalones, huecos, relieves, 

regiones duras y otras desmenuzables, existen países sin lugar (Augé, 

2000) e historias sin cronología (Foucault, 2008: 2). Estos espacios son 

lugares creados en los huecos del pliegue, en el intersticio de las pala-

bras, esto es, son concebidos en la cabeza de los seres humanos. La di-

ferencia que los separa radicalmente de todos los otros espacios que se 

distinguen los unos de los otros es en cierta manera la que los caracteriza 

como contraespacios o utopías situadas, lugares reales fuera de todo lu-

gar, creados en el re-pliegue del pensamiento. Esta concepción del es-

pacio se expresa en la multiplicación de las referencias imaginadas e 

imaginarias, en contraposición al concepto sociológico de lugar, aso-

ciado por Mauss y la tradición etnológica con el de cultura localizada en 

el tiempo y en el espacio (Augé, 2002: 40-41). La tesis es la siguiente, 

si un lugar puede definirse como lugar de identidad relacional e 

histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identi-

dad ni como relacional ni como histórico, definirá un no-lugar (Augé, 

2002: 83). El no-lugar nace como concepto acuñado por Marc Augé y 

se define en contraposición al lugar antropológico, de la memoria. Este 

recoge los frutos de subjetividad y la imaginación y se presenta como 

aquello que no sabemos nombrar, al igual que la ruina poética de 
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Piranesi para los románticos, o más adelante la reivindicación del subur-

bio como localización literaria para Baudelaire. Una lírica de los márge-

nes que se ha filtrado en nuestro imaginario, a modo de concepto líquido 

que trata de definir el lugar de la incertidumbre.  

El concepto de “heterotopía” remite a espacios físicos reales que existen 

dentro de la sociedad, pero que tienen una función y un significado dis-

tinto a los demás espacios. Estos lugares, según Foucault, funcionan 

como contrapuntos, reflejos o incluso críticas de la sociedad. Son luga-

res que se encuentran dentro del espacio general, pero que tienen reglas 

y lógicas diferentes, lo que crea un sentido de separación y diferencia. 

Ahora bien, esto puede situarnos en una posición dialéctica errónea ante 

lo que constituye el lugar y el no-lugar. Augé disipa las dudas:  

Agreguemos que evidentemente un no lugar existe igual que un lugar: 

no existe nunca bajo una forma pura; allí los lugares se recomponen, las 

relaciones se reconstituyen; las “astucias milenarias” de la invención de 

lo cotidiano y de las “artes del hacer” de las que Michel de Certeau ha 

propuesto análisis tan sutiles, pueden abrirse allí un camino y desplegar 
sus estrategias. El lugar y el no lugar son más bien polaridades falsas: el 

primero no queda nunca completamente borrado y el segundo no se 

cumple nunca totalmente: son palimpsestos donde se reinscribe sin cesar 

el juego intrincado de la identidad y de la relación (Augé, 2002: 84).  

El espacio es un “lugar practicado”, “un cruce de elementos en movi-

miento” (Certeau, 2007, 129). Los caminantes son los que transforman 

en espacio la calle geométricamente definida como lugar por el urba-

nismo. La referencia directa la hallamos en Merleau Ponty quien, en su 

Fenomenología de la percepción, diferencia entre espacio “geométrico” 

y el espacio “antropológico”, este último definido en términos de espa-

cio existencial; el lugar de una experiencia de relación con el mundo de 

un ser esencialmente situado en relación con un medio (Merleau-Ponty, 

1993: 244). De tal forma que, el término ‘espacio’ en sí mismo es más 

abstracto que el de ‘lugar’, y al usarlo nos referimos al menos a un acon-

tecimiento (que ha tenido lugar), a un mito (lugar dicho) o a una historia 

(elevado lugar) (Augé, 2002: 87).  

La unidad básica de la escuela es el aula. El aula de la escuela puede 

considerarse una heterotopía en el sentido de que es un espacio es-

pecífico con reglas y dinámicas diferentes a otras áreas escolares que 
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pueden convertirse en emplazamientos reales que invierten el estado ha-

bitual de los lugares. Es un lugar de encuentro para el estudiantado, 

donde no solo se generan interacciones sociales y se comparte una me-

moria colectiva, sino también un lugar en el que la subjetividad se va 

definiendo a partir de la experiencia ética y política. La soberanía de la 

autonomía del joven, en este contexto, se ve usurpada por la experiencia 

heterónoma de la demanda del otro (Critchley, 2010: 10). Según Fou-

cault, las heterotopías no son simplemente espacios utópicos o ideales, 

sino que pueden ser sitios de control y poder, donde se ejerza vigilancia 

y se refuercen las normas sociales. En el caso del aula, si bien es un lugar 

de libertad y aprendizaje, es asimismo un lugar sujeto a reglas y jerar-

quías establecidas por el sistema educativo y la autoridad del profeso-

rado.  

Los miembros del cuerpo docente, el profesorado, opera como interme-

diario oculto de la ecuación que hacen encadenar finalmente libertad y 

esclavitud, aun cuando esa no parecía ser su función. Podemos encua-

drarlos, foucaultianamente en, por un lado, habilitadores del «lugar», y, 

por otro lado, deleuzeano-spinozistamente, en activadores de la diferen-

cia entre poder (potestas) y potencia (potentia). Esta diferencia que el 

mismo Spinoza ofrece nos permite acercarnos a esta compleja ecuación 

nada baladí, dado que en ella lo que está en juego no es otra cosa que la 

vida y sus flexiones (Núñez, 2016: 181).  

De tal modo, el aula es un espacio articulador de tensiones; es posible 

que en ella el estudiantado desarrolle un proceso de formación bajo la 

mirada reflexiva del profesor, y este a su vez perciba tal ejercicio procu-

rando abstraerse de todo intento de homogenizar al otro (Rojas, 2006). 

La idea consiste en hacer de la escuela un puente que permita al alumno-

espectador pasar de la incapacidad a la capacidad de comprender tanto 

su condición alienada en el mundo como el arte de sí para transformarse, 

es decir, suprimir la brecha entre arte y vida a través de la investigación, 

construcción y estímulo de la imaginación en tanto que herramienta cog-

nitiva, que revisa bajo qué parámetros percibimos, pensamos y construi-

mos el mundo, limitando o expandiendo sus posibilidades (Amieva, 

2014: 117).  
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No se trata tanto de emancipar al alumnado de su marco, sino de fomen-

tar su reconocimiento de la actividad interpretativa y su posición activa 

en el proceso educativo. Los artefactos tecnológicos pueden ser herra-

mientas eficaces, siempre y cuando se utilicen oportuna y responsable-

mente y se acompañen de una formación filosófica que capacite a las 

personas para transformar su realidad e incrementar su participación en 

los diversos ámbitos de la vida: social, cultural, político, formativo. 

Aprender filosofía no solo es importante para saber filosofía, sino que 

es imprescindible para comprender la importancia del conjunto de 

aprendizajes particulares (Fernández, 2012: 10). 

En la encrucijada de la educación contemporánea, emerge un profundo 

cambio de paradigma psicopedagógico. Las instituciones educativas y 

sus entornos se ven inmersos en este proceso, respondiendo a un cambio 

cultural de envergadura acontecido en las últimas décadas. Este cambio 

cultural se debe a la condición y significación técnica del ser humano. 

Los actos técnicos específicamente humanos, hoy en su versión tecno-

lógica, se erigen como un testimonio tangible de la energética reforma 

que el ser humano, en constante evolución, impone sobre lo que hay. 

Esta metamorfosis, que abarca tanto los roles como las responsabilida-

des de sus ciudadanos, se manifiesta de manera paradigmática en el ám-

bito educativo.  

Educar en la era de Internet y con Internet conlleva también una redefi-

nición del papel del profesor. Este, previamente encasillado como mero 

transmisor de conocimiento en el esquema educativo tradicional, se yer-

gue ahora como orientador, facilitador, colaborador y guía, no en un 

sentido normativo y estático. Más bien, en el sentido de que la ordena-

ción y la estructuración del saber no es causa de ideas arbitrarias y apli-

cadas verticalmente, sino que está determinada por la necesidad interior, 

por la organicidad del “sujeto”. Pues si queda perturbado lo orgánico, 

suceso que tiene lugar en la mayoría de los casos dada la construcción 

adictiva de las nuevas tecnologías en la captación de la atención, apare-

cen de inmediato las imposturas pedagógicas.  

Ante los desafíos que plantea la educación digitalizada en su incursión 

psicopolítica, que en palabras de Foucault involucra la transformación 

del sujeto en un efecto del poder institucionalizado, es decir, un 
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mecanismo complejo para la internalización de modelos de autoridad y 

la defensa de las estructuras sociales existentes, se propone la imple-

mentación de una "pedagogía de la presencia" (Bárcena, 2012: 54).  

Lo que yo pienso es que lo más interesante de toda relación de aprendi-

zaje es, precisamente, ese «hacernos presentes en lo que hacemos», esa 

relación cara-a-cara, en lo que enseñamos y en lo que aprendemos. La 

aludida pedagogía de la presencia tiene aquí claramente su máxima re-

levancia: ¿Cómo nos hacemos presentes, cuando enseñamos y cuando 

aprendemos, en eso que nos pasa al transmitir y al recibir, al enseñar y 

al tratar de comprender, y siempre en relación con el objeto de que media 

en la relación profesor-alumno? Las tesis desarrolladas por Rancière en 

El maestro ignorante tienen, en este punto, una potencia de sentido para 

una reconstrucción de la experiencia del aprender. Pues es cierto que lo 

que constituye el centro de toda reflexión filosófica sobre la educación 

tiene que ver con esto: alguien aprende algo y no se sabe ni cómo ni se 

puede anticipar. O dicho en los términos que ya fueron señalados más 

atrás: no hay una esencia de lo pedagógico, sino que es la propia expe-

riencia –el acontecimiento– de una relación educativa lo que permite 

pensar qué significa ser un sujeto de la educación, qué significa lo peda-

gógico (Bárcena, 2012: 54). 

La savia reformadora de la pedagogía de la presencia involucra dos ele-

mentos fundamentales: una particular gestualidad educativa y una per-

cepción del tiempo que difiere de la cronológica. Estos aspectos emer-

gen a medida que uno se hace presente en lo que está haciendo al prac-

ticar la docencia, reflexionar sobre sus acciones, tomarse el tiempo ne-

cesario, escuchar y esperar. De esta manera, fomentar la presencia activa 

en el espacio educativo, tanto para maestros como para aprendices, im-

plica comprometer la atención en nuestras acciones y pensamientos. En 

este enfoque, el sujeto que está inmerso en el proceso de aprendizaje se 

convierte en el principal agente de su propia presencia en la experiencia 

de aprendizaje. 

6. CONCLUSIONES  

La transición hacia un modelo educativo en el que las tecnologías des-

placen el papel del maestro es un fenómeno que ha cobrado relevancia 

en el panorama educativo. Sin embargo, esta evolución no está exenta 
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de peligros que merecen algunas consideraciones. En primer lugar, uno 

de los riesgos radica en la posible despersonalización del proceso de 

aprendizaje. Cuando los profesores se convierten en meros guías y las 

tecnologías toman la delantera, existe el peligro de que el estudiantado 

perciba una falta de atención individualizada. Cada estudiante es único, 

con ritmos y estilos de aprendizaje diferentes, y la sobredependencia de 

la tecnología puede dificultar la adaptación a estas diferencias indivi-

duales y propiciar el abandono escolar temprano. En segundo lugar, la 

educación no es solo la transmisión de conocimiento, sino también una 

oportunidad para el desarrollo de habilidades relacionales. Si la interac-

ción entre profesorado y estudiantado se reduce debido a la predominan-

cia de la tecnología, se pueden perder valiosas oportunidades para la 

construcción de relaciones significativas. En tercer lugar, la tecnología 

no es infalible. Puede fallar, requerir mantenimiento o no estar disponi-

ble en todas las situaciones. La sobredependencia de la tecnología puede 

dejar al estudiantado vulnerable en momentos en que no tengan acceso 

a estas herramientas, lo que podría interrumpir o anular su proceso de 

aprendizaje. En cuarto lugar, la tecnología, incluida la IA, puede pro-

porcionar información y recursos de manera eficiente, pero existe el 

riesgo de que el estudiantado carezca de la capacidad de evaluar crítica-

mente la información. El desarrollo del criticismo es clave en una socie-

dad en la que la desinformación y la información sesgada son comunes. 

En quinto lugar, la automatización de ciertas tareas educativas, como la 

calificación de exámenes o la entrega de contenido básico, ha generado 

preocupaciones sobre la posible pérdida de empleos para los docentes. 

Si se considera que las tecnologías pueden reemplazar numerosas de las 

funciones tradicionales de los profesores, podría haber una disminución 

en la demanda de docentes, lo que a su vez podría afectar la calidad de 

la educación en general. En sexto lugar, la creciente dependencia de tec-

nologías educativas también plantea preocupaciones en términos de pri-

vacidad y seguridad. La recopilación y el almacenamiento de datos del 

estudiantado puede exponerlos a riesgos de violación de la privacidad y 

robo de datos si no se implementan medidas de seguridad adecuadas. 

Finalmente, cabe indicar que no toda la población estudiantil dispone de 

igual acceso a tecnología de alta calidad en sus hogares. La dependencia 

de las tecnologías en el aprendizaje puede ampliar la brecha digital, 
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dejando rezagados a aquellos que no tienen acceso a dispositivos o co-

nectividad confiable, lo que plantea preocupaciones sobre la equidad 

educativa. 

En última instancia, la transición hacia un modelo educativo excesiva-

mente digitalizado plantea una serie de desafíos de hondo calado filosó-

fico y formativo que requieren una cuidadosa atención. Desde una pers-

pectiva filosófica, este cambio nos invita a cuestionar la naturaleza 

misma de la educación y su propósito en la vida humana. ¿Es la educa-

ción simplemente la adquisición de conocimientos y habilidades, o es 

un proceso que involucra la formación del carácter y la forja de una 

comprensión integral de la existencia? Si reducimos la educación a la 

transferencia de información, corremos el riesgo de perder la dimensión 

humana y ética que la educación puede y debe proporcionar. La cre-

ciente dependencia de la tecnología en la educación nos lleva a conside-

rar cuestiones sobre la autonomía humana y la relación entre el ser hu-

mano y la máquina. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a delegar nues-

tras responsabilidades educativas en algoritmos y sistemas de IA? ¿Qué 

implicaciones tiene esto para nuestra capacidad de tomar decisiones in-

formadas y ejercer el discernimiento crítico? 

El experimentalismo educativo, respaldado por ciertos planteamientos 

de filosofía social postulados por Foucault y Han, implica una reapro-

piación crítica de la vanguardia formativa. Se trata de un mirar escéptico 

e incómodo ante la tendencia presente que pretende revisar y verifique 

las consecuencias que la hipótesis planteada “la revolución digital es 

psicopolítica” podría tener en las nuevas generaciones.  
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